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Lecturas
Titulo : DBase III Guía del

programador
Aulor

; George Tsu-der-
Chou

Editorial : Anaya Multimedia

(1987. 422págs.)
Precio : $9.150.

DBase III es, sin duda, el

gestor de bases de da-

los mas flexible, po-
tente y difundido en el mundo
del IBM PC y compatibles. Este

libro es un modelo de detalle y
didáctica Que le resolverá todos

sus problemas de control direc-

to de datos, enseñándole cómo
usar correctamente las posibili-

dades sofisticadas de DBase III

y guiándole en el diseño de sus
propias bases de datos.

El texto introduce ios concep-
tos fundamentales en lorma pro-

gresiva, en numerosos ejem-
plos, siempre integrados y con
la metodología necesaria para

educar una disciplina del pro-

gramador profesional

Los usuarios expertos encon-
trarán en el libro comentarios
avanzados que aclaran puntos
muy importantes, con capitulo

dedicado a la programación
con módulos y un sistema com-
pleto de gestión de empresa co-

mo ejemplo real de integración y
programación modular.

Si el lector es aficionado, pro-

fesional, programador o respon-

sable de sistemas de computa-
ción encontrará en forma prácti-

ca y eficaz:

-Conceptos básicos de dise-

no, creación y edición de Bases
de Datos.

-Operaciones de mdexado y
ordenación de datos.

-Generación de informes y
producción'de etiquetas

-Programación en DBase III

-Diferencias entre DBase II y
DBase III.

Esta es la obra fundamental

de aprendizaje y referencia

para cualquier usuario de DBa-
se III.

Título : "C" Guía de pro-

gramación
Autor : Jack Purdum
Editorial : Díaz de Santos

(1985, 198 págs.)

Precio : $4.860.

Este libro es uno de
los mejores que he
encontrado sobre

programación en "C" en parti-

cular, y sobre programación en
general. El malerial está bien or-

ganizado y presentado con cla-

ridad, se lo recomendaría a

cualquiera que se esfuerce, co-

mo yo. por llegar a ser eficiente

con el lenguaje "C" Léalo "an-

tes " de intentar pasar al Kernig-

han-Ritchíe". John R. "C"
User's Group Newsletter

-

El lenguaje de programación

"C" se está convirtiendo en uno
de los lenguajes más populares
para el desarrollo de programas
de aplicación. "C" es un impor-

tante primer o segundo lenguaje

a conocer porque es completo,

muy estructurado y fácilmente

transportable de macrocompu-
tadores a micro computadores,

y viceversa. Los programas en
"C" no se convierten en obsole-

tos, aunque aparezcan cambios
tecnológicos en la arquitectura

de los computadores.

El conjunto robusto y elicienie

de operadores, y la variedad de
lipos de datos le permite aven-
turarse en todas las áreas de
programación, desde los jue-

gos a los gráficos, y desde los

sistemas operativos a los pa-

quetes de aplicación El UNIX
está esc/ito en "C . y los progra-

mas en "C" se ejeculan excep-
cionalmente bien bajo el control

del UNIX
Los programas en paralelo en

lenguaje BASIC ayudan al lector

familiarizado con ésie, a apren-

der el "C" rápida y fácilmente

Este libro es para aquellos

que desean comenzar a apren-

der el lenguaje "C", así como a

los programadores expertos en

"C" que desean más informa-

ción sobre los conceptos sofisti-

cados del "C"

Titulo : Lenguajes de Pro-

gramación
Autor : Alien Tucker (2

a Ed)
Editorial : Me Graw Mili (1987,

626 págs.)

Precio : S 6.800.

La primera parte de este

libro conliene el estudio

sistemático de 1

1

guajes dé programación impor
tantes: ADA. APL. C COBOL
FORTRAN. LISP. Modula-2
Pascal. PL/I. PROLOG y SNO
BOL, que cubren 5 áreas i

aplicación distintas de la pi

gramación (científica, procesa-

miento de datos, procesamiento
de textos, inteligencia artificial y
programación de sistemas). La
segunda parte cubre principal-

mente, sintaxis, semántica y
pragmática, del diseño e imple-

mentación de los lenguajes de
programación.

Después de una completa in-

troducción a un lenguaje parti-

cular, cada capítulo termina con
un programa complelamenle
desarrollado El estudiante de-
be aplicar sus conocimientos al

desarrollo de soluciones de
ejercicios cortos y otros proble-

mas de casos de estudio, in-

cluyendo uno diseñado por
ellos mismos. Por supuesto, el

estudiante debe tener acceso a

los distintos compiladores que
sean apropiados a los lenguajes
particulares de su interés y a los

requerimientos del curso (los

casos se han estudiado sobre
un IBM PC, VAX de Digital y una
máquina grande de IBM)

En resumen, con este texto se

pretende cubrir un curso com-
pleto de lenguajes de progra-

mación y los profesores conta-

rán con un apoyo de incalcula-

ble valor para sus alumnos.

Dr Barros Borgoño 9 - A
Teléfono 2238314 - Providencia

Santiago - Chile
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EDITORIAL
De acuerdo a la opinión de algunos observadores internacionales, el

conflicto entre norteamericanos y japoneses produelo de las acusacio-

nes de dumping de microchips y las represalias de Estados Unidos,

no serian más que el inicio de lo que se perfila como una larga guerra

comercial por el predominio en el campo de la computación y electró-

Si bien los montos de comercio bilateral en conflicto actualmente son
pequeños, tan sólo unos cientos de millones de dólares el comercio

global entre esas naciones, unas decenas de billones de dólares se

podría ver comprometido. Es este marco el que hace tan significativo

y simbólico este conflicto por la importancia que ambos paises le otor-

gan a la supremacía en el lerreno de la microelectrónica.

Si bien hasta ahora Japón ha logrado participar sólo tangencialmente

del mercado de computadoras, se ha convertido en el principal abas-

tecedor en el mundo de microchips baratos y de excelente calidad

para los fabricantes de computadores. Además se ha convertido en un

importante, si no el mayor, proveedor de periféricos tales como impreso-

ras disketteras, moderns y monitores Por último, Japón está comen-
zando a transformarse en un proveedor importante de computadores
terminados, desde portátiles como el Tandy 100 hasta mainframes IBM
compatibles

Según todos los indicios, lácitos y declarados, Japón no pretende

un segundo lugar, smoque no se conformará hasta lideraren la industria

microelectrónica así como lo ha hecho ya en otras tantas y para ello

está dispuesto a invertir lo necesario y a esperar que sus esfuerzos

rindan los frutos necesarios.

Los primeros esfuerzos japoneses se han dirigido a dos sectores en

los que IBM ha mostrado poco interés: los supercomputadores y los

compuladores portátiles NEC. Hitachi y Fujitsu fabrican supercomputa-

dores, menos poderosos que un Cray, pero comparativamente mucho
más económicos En el campo de los portátiles. Japón lleva lejos la

delantera con las máquinas de Epson. NEC. Casio. Kyocera (que fabrica

la Tandy 100). Toshiba En Estados Unidos, Wang, Kaypro y Olivetti

comercializan con su nombre portátiles fabricados en Japón.

En el lerreno de los microcompuladores prolesionales, los japoneses

están desarrollando su propio standard Alrededor de cuarenta grandes

empresas han decidido apoyar la investigación y desarrollo de hardware

y software en base al sistema operativo TRON desarrollado por el doctor

Ken Sakamura en la Universidad de Tokio. Fujitsu e Hitachi desarrollaron

en conjunlo un mieroprocesador de 32 bils, el HF32/200 que desarrolla

hasta 20 mips (millones de instrucciones por segundol, lo cual es el

triple de la velocidad del Motorola 68030 y cinco veces la velocidad
del poderoso 80386 de Intel Mitsubishi y Toshiba están desarrollando

por su parte un microprocesador TRON. vale decir un procesador hecho
a la medida del sistema operativo que al contener en firmware el software

operativo lo hace notoriamente más eficiente

Por último, es de lodos conocido el gigantesco esluerzo que realiza

la industria y gobiernos |aponeses por ponerse a la cabeza en el desa-

rrollo de la quinta generación; la inteligencia artificial, los sistemas ex-

pertos y el procesamiento paralelo

Mientras tanto, podernos sentarnos cómodos, pero no muy tranquilos.

para observar cómo Estados Unidos y Japón, las principales potencias

industriales de occidente, comienzan a disputarse la hegemonía en la

industria de mayor importancia y futuro, la microelectrónica.
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NOTICIAS

Esperando a Microsoft
Sin duda, los nuevos equipos

basados en el procesador Intel

80386 son verdaderos campeo-
nes comparados con los humil-

des PC- de hace unos pocos
años e incluso comparados con

los más recientes AT
En efecto, el 30386 es capaz

de direccionar una cantidad de

memoria enorme comparado
con el 8088 o el 80286, procesa

bloques de 32 bits y es tres ve-

ces más veloz que los procesa-

dores anteriores que procesan

en 8/16 y 16/32 bits

Sin embargo, mientras Micro-

soft no libere un sistema operati-

vo para estos equipos, no pasa-

rán de ser velocísimos PC-
compatibles. Si consideramos

que el nuevo sistema operativo

tardará aún tranquilamente
unos 18 meses en salir al merca-

do, es comprensible el nervio-

sismo que deben tener los miles

de poseedores de estos nuevos
mamtrames de escritorio por no

poder acceder al potencial real

de estas máquinas

En el campo de la computa-

ción, los procesos no esperan

sm embargo años en ocurrir y no

son pocos los casos de empre-

sas que han surgido de la nada

al estréllate en tan sólo un año y

es precisamente lo que preten-

den un grupo de pequeñas em-
presas que han comenzado a

liberar extensiones a MS-DOS
que permiten acceder a algu-

nas de las superiores caracte-

rísticas del 80386
Software Systems Inc. y Phar

Lap Software Inc. han creado
extensiones que le permiten al

usuario obviar a MS-DOS y di-

reccionar los 4 gigabytes acce-

sibles al 80386. Para el resto de
las actividades. MS-DOS toma
nuevamente el control. La ex-

tensión de Software incluso per

mite aprovechar la caracteristi

ca multi-tarea del 80386 Am
bas compañías ofrecen
más utilitarios que traducen pro-

gramas de palabras de 16 bits

en palabras de 32 bits.

Los primeros en adquirir es-

tas extensiones han sido las

propias casas productoras de
software, las que conscientes

de que existe la necesidad de
software que utilice las poten-

cialidades del 80386. las están

utilizando para crear programas
de corte especialmente mgenie-
ril y de diseño asistido por com-
putador

Bonanza
Finalmente la industria del

hardware comienza a respirar

luego de la continúa depresión

que debieran soportar durante

los dos últimos años.

Intel Corp . la empresa pro-

ductora de los microprocesado-
res de la lamilla 8088. 80286 y

80386 que el año pasado tuvo

pérdidas por casi 200 millones

de dólares, anunció que estaba
recibiendo cuantiosos pedidos

por unos cuatro millones de uni-

dades de 80286, el procesador
utilizado en el PC AT de IBM y

sus compatibles asi como en
tres de ios nuevos modelos lan-

zados por IBM en la linea Perso-

nal System/2

Las citras de Intel apuntan a

un resurgimiento en las ventas

de computadores personales

profesionales debido a un mejo-

ramiento en la situación econó-
mica global, asi como a las

mejoras tecnológicas que han

sido introducidas en estos en
los úllimos años En electo, la

diferencia es cualitativa en tér-

minos de potencial y prestacio-

nes entre los modelos aciuaies y

la primera generación de PCs

Canon y Olivetti

inician empresa en
conjunto
Siguiendo con su política de

buscar asociados para surgir en

los más diversos campos de la

automatización de oficinas, Oli-

vetti llegó a un acuerdo con Ca-
non de Japón para instalar una

lábrica en Ivrea, Italia, en la cual

se procederá a la fabricación de
lotocopiadoras. para luego se-

guir con impresoras láser y

equipos de facsímil

Hasta ahora, Olivetti tenia la

licencia para comercializar bap
su nombre los productos de Ca-
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Apple se traslada a la

industria del software
Siguiendo el viejo adagio de

si la montaña no va a Mahoma.
Apple decidió dejar de esperar

que la induslria del software se

preocupe de producir progra-

mas novedosos para sus com-
putadores Macintosh y creó su

propia empresa de software pa-

ra tal efecto

Si bien ni la nueva compañía
ni sus producios llevaran el

nombre Apple, el objetivo de és-

ta es producir sólo para máqui-

nas Apple. Esla será dirigida

por William Campbell, actual vi-

cepresidente de ventas y mar-

ketmg. una de las figuras legen-

darias en el desarrollo de Apple.

El objetivo de Apple con esia

empresa, aparte de desarrollar

sus propios productos, es crear

un canal de distribución que
permita dar salida a programas
desarrollados por pequeñas
empresas que carecen del

músculo financiero necesario
para introducirse con éxito en el

mercado.
El sorpresivo anuncio de Ap-

ple se produjo precisamente un
dia después deque IBM y Lotus

dieran a conocer su acuerdo de
desarrollar en conjunto software

para PCs y compatibles asi co-

mo una nueva versión del Lotus

1,2,3 capaz de ser corrida en
mainlrames. Un acuerdo similar

mantiene IBM con Microsoft.

Unix en 80386
VP/ix es el nombre del nuevo

sistema operalivo que permite

correr aplicaciones en MS-DOS
y en Unix simultáneamente en

un AT o compatible con módulo

de expansión 80386
El sistema, creado por Inte-

ractive Systems Inc. y Phoenix

Technologies, utiliza todo el po-

tencial del procesador 80386,

permitiendo a múltiples usua-

rios correr múltiples aplicacio-

nes en Unix y MS-DOS simultá-

neamente en una misma máqui-

na.

Una versión para equipos
80386 también estaría pronta a

ser liberada

Mlcrobyte Junio 1987

ventas en unidades durante el primer

% respecto al año anterior y las medidas
iños anteriores han comenzado a surtir

Para IBM los tiempos mejoran
La reunión anual de accionistas de IBM recibió con satisfacción las

palabras del presidente del directorio. John Akers. quien al referirse a

la situación de la industria señaló la existencia de positivos signos de

recuperación

De acuerdo a Akers. las

trimestre aumentaron en un

financieras tomadas en los

efecto.

IBM dejó de contratar personal y ha redistribuido a alrededor de
14.000 empleados en otras actividades, lo que le ha permitido mante-

ner su admirable política de evitar los despidos a cualquier costo. Las

reducciones de costos en IBM se han realizado mediante el expe-

diente de reducir los gastos en viajes, consullorias exlernas y reunio-

nes. Estas medidas han contribuido con casi mil millones de dólares

de ahorro. El personal de IBM mientras tanto es aciualmente de
400.000 personas comparados con 405 000 que había a fines de

*k •*«

Unix y DOS concurrentes
Las estaciones de trabajo ba-

sadas en el procssador serie

68000 de Motorola pueden aho-

ra correr aplicaciones en Unix y

MS-DOS concurrentes gracias

a Soft PC, un programa que
emula el funcionamiento de un

PC, XT o AT. utilizando 350K de
la memoria principal de la esta-

ción de trabajo.

Los programas de aplicación

pueden ser seguidos en dife-

rentes ventanas del host y la úni-

ca limitante al tipo de computa-
dor que se emula es la veloci-

dad de proceso de la estación.

En el caso de estaciones de 16

MHz se emulan hasta un XT. con

25 MHz se puede emular un AT

Siguen las fusiones europeas
Los gobiernos de Francia e Italia dieron su respectiva venia a la

lusión de las industrias de semiconductores controladas por Thom-

son en Francia y la SET de Italia.

El grupo formado, que no incluye la sección de aplicaciones milita-

res de la Thomson, se convierte en el segundo principal labricante de

chips europeos después de Philips,

De acuerdo a las informaciones recibidas, ambos gobiernos se

comprometieron a continuar apoyando la recientemente creada em-

presa financiando un 50% de los gastos de investigación y desarrollo

(alrededor de 100 millones de dólares).



Qué se espera de OS/2
Pasada la primera emoción

después de ser liberados los

nuevos equipos de IBM. junio al

nuevo standard que oslarían

tralando de implantar, el nuevo

punto de atracción es el nuevo
sistema operativo OS/2 que
Microsofl debe liberar, se espe-

ra, durante esle año.

Si bien los primeros prototi-

pos deben estar disponibles en

agosto y en diciembre, se es-

pera que los fabricantes de
microcomputadorcs puedan
comenzar a adquirirlo, la pre-

gunta os si Microsoft podrá ela-

borar un produelo acorde a las

potencialidades de los nuevos

equipos.

Hasta ahora, los sistemas

operativos en general han ten-

dido a ser bastante simples

Desde 1978 en que aparece
CP/M para máquinas de 8 bits

con 16K de RAM hasta el más
moderno MS-DOS 3,3, los siste-

mas operalivos se han mante-

nido en un nivel bastante mo-
desto Las dilerencias entre an-

tes y ahora se reducen a la ca-

pacidad tic maneiar productos

nuevos tales como grandes dis-

cos rígidos, pequeños diskeltos

y redes locales En otro orden

de cosas son lodos bástanle si

milares.

En equipos como los Sistema

Personal/2 de IBM la situación

debe, sin embargo, ser distinta

Cuando un compulador puede
accesar hasta 16megabytescn
memoria principal, el sistema

operativo o es realmente multi-

tarea y multiusuario o es un

liasco y para ello, el nuevo sis-

tema operativo debe ser cualita-

tivamente superior comparado
con el MS-DOS

Si bien sistemas operativos

de esa naluraleza existen y

desde hace muchos años en mi-

nis y mainlrames. la complica-

ción adicional para Microsoft es

que OS/2 debe al mismo tiempo
ser compatible y capaz de co-

rrer la enorme cantidad de soft-

ware diseñado para correr en
los PC sobre MS-DOS
En general, cada programa

en MS-DOS considera que to-

dos los recursos del compula-
dor están a su disposición, lo

que no es el caso cuando que-

remos un sistema multitarea Si

bien hoy existen métodos rudi-

mentarios para tener en memo-
ria vanos programas residentes,

lo normal es que estos sean in-

compatibles entre si y requieran

de la detención de la aplicación

principal para poder ser ejecu-

tados
Para superar este problema.

Microsoft desarrolló dentro de
OS/2 la caja 3, X, una pillería

para parlicionar una sección de
memoria RAM del compulador
para que ahí resida y se ejecute

una aplicación particular en
modo no-prolegido y con la limi-

tación de los640K de DOS Para

estas aplicaciones. OS/2 no

olrece ninguna vcntaia en com-
paración con MS-DOS

Los nuevos programas que
se desarrollen y que deseen uti-

lizar las nuevas capacidades de

OS/2 deberán ser escritos para

correr en modo protegido y

fuera de esa caía Mientras tan-

to, sin embargo, deberemos
contentamos con esperar para

Tandy anuncia nuevos programas
En lo que ya está comenzando a constituir una rutina. Tandy anun-

ció que también liberara durante este año su propio compulador

basado en el procesador 8038fi y naturalmente también su propia

impresora láser

Parece ya ser una caracleristica de la industria el que las empresas

que se precien de tales liberen ambos productos.

Quizás una característica de Tandy es que su tendencia es a

ofrecer productos a muy baio precio por lo que no dejaría de extrañar

que aún antes que estos equipos encuentren un mercado masivo se

de comienzo a una nueva guerra de precios

Mlcrobyte Junio 1987
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El Clone en el

mercado
Tres producios introdujo Sis-

teco en el mercado nacional en

las últimas semanas Son un

modem fabricado por Parady-

ne. empresa norteamericana

que Sisleco representa en for-

ma exclusiva en Chile; el Sis-

dock, un reloj control hecho con

tecnología nacional y el Clone,

un PC compatible en los mode-
los PC/XT y AT IBM.

El primer equipo incluye mo-
dem, multiplexores. sistemas de
análisis de comunicación y en

general lodos los productos re-

lacionados con la transmisión

de datos a distancia. Su veloci-

dad es de 14.400 bps.

El computador personal Clo-

ne es ftill compatible con IBM en
hardware y software y tiene la

un procesador 8088-2, vale de-

cir, es más veloz que el modelo

En Chile el primer Micro- Mainframe
Distribuido por Tucán Inge-

niería hizo su aparición en Chile

el Sistema 2000, el primer Mi-

cro- Mainframe lanzado por Alp-

ha Micro al mercado de nego-

cios.

Este nuevo producto, al decir

de sus representantes, ofrece

todas y cada una de las presta-

ciones que eran exclusivas de
los grandes Mainframes al pre-

cio y tecnología de los micro-

computadores Viene con pro-

cesador de 32 bits Motorola

68020.

Entre sus características más
relevantes se señalan: arquitec-

tura implementada con el BUS
VME extendido, con un ancho
de banda de 40 Mega, memoria
cache de 16 KB, coprocesador

aritmético de punto Hofante,

hasta 50 MB de memoria RAM
con un direccionamiento supe-

rior a los 4 GB y hasta 6,4 GB en

Bt
Ademas viene con una arqui-

tectura de procesadores tronta-

les basada también en micro-

procesadores de la sene Moto-

rola 68020 capaces de incre-

mentar el rendimiento de \/0 en

más de 10 veces sobre los es-

quemas tradidicionales.

Su rendimiento le permite

atender hasta 240 usuarios inte-

ractivos operando bajo el siste-

ma operativo AMOS 32, consi-

derado como uno de los más
rápidos de la industria.

-Imposible ubicarte para darte los datos"

-Desde ahora
envíame todo a mi
Casilla Electrónica."'
Usted puede ser de los primeros en el país en contar

con una Casilla Electrónica de TELEX-CHILE, el medio

más moderno, veloz y expedito de recibir su corres-

pondencia.

CONFIDENCIALIDAD.

La correspondencia queda guardada en su número

télex personal hasta el momento que Ud desee leerla,

archivarla o eliminarla

COMODIDAD.

Usted puede irígresara su Casilla Electrónica desde su

propio terminal télex. desde un computador conectado

telefónicamente o desde cualquier Cabina Publica In-

cluso desde un terminal enChileoel extranjero

DISTINCIÓN.

Desde ahora. Usted puede incluir su número télex

personal en su tarjeta de presentación.

Solicite un representante o dirigase a las oficinas de

TELEX-CHILE

Chile
comunicación fácil
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Stuedeman S.A. Fono: 2512888
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impresoras
japonesas distribuye

Sisteco.
Sisteco tiene desde hace al-

gunas semanas la distribución

exclusiva para Chile de las im-

presoras japonesas Citizen fa-

bricadas por la Compañía Citi-

zenWaichCo
Desde ya ha incorporado al

mercado nacional dos tipos de
impresoras para completar los

computadores Clone.

Son impresoras de matriz de
punto de carro angoslo y carro

ancho. La primera trabaja a 120

cps, papel (amaño caria con ca-

lidad de correspondencia. Po-

see capacidad de graficación,

conexión paralela y es compati-

ble con IBM Valor: 360 dólares

más IVA.

La de carro ancho llene una
velocidad de 160 cps. Imprime

en papel continuo desde 136

hasta 231 caracteres por linea.

Laboratorio de Computación
en el Instituto

Chileno-Norteamericano de Cultura
En abril recién pasado se inauguró en el INSTITUTO CHILENO-

NORTEAMERICANO DE CULTURA un laboratorio de computación

con asistencia del Encargado de Negocios de la Embajada de Esta-

dos Unidos, Sr. George Jones, y del Agregado Cultural de la misma.

Sr. Donald Terpstra.

A partir del mes de mayo se inician en el Instiluto, con la colabora-

ción de Microdatasistemas. una serie de cursos en este laboratorio

INGLES CON APOYO DEL COMPUTADOR está orientado a profe-

sionales con conocimientos del idioma que quieran afianzarlo en un

curso de lipo comunicativo que incentiva el uso del Inglés oral y
escrito con trabajo en grupos y parejas, ya sea trenle al computador

como fuera de él Utiliza programas preparados en Estados Unidos

que permitirán al alumno resolver problemas, pracncar ejercicios

gramaticales y construir oraciones simples y complejas, al mismo

tiempo que utiliza técnicas de ¡uego y simulaciones

El Instituto ofrece también cursos para Secretarias Bilingües utili-

zando el procesador de palabras y la base de dalos y cursos para

usuarios de Appleworks.

CHARTER PC®SANYO desdede US$1.780

PROMOCIÓN ESPECIAL Informática Chilena Ltda.

1 sistema de aplicación administrativo US$240+ IVA
( )

Al favorecernos con su elección, además del equipo

adquirido nuestros clientes tienen acceso a:

• el software estándar más completo del mercado
• capacitación, asesoría y servicios

• soporte de desarrollo de sistemas de aplicación

• consultaría en organización

• una completa linea de accesorios e insumos con la

garantía y servicio técnico de SANYO de Chile.

Sn£c/nnáí¿ca ^iiijena ¡tfda
o 337 Teléfonos 743258 - 497023



^ Panasonic
//w

55^ Automatización de Oficinas

LAS COMPATIBLES DE PANASONIC
IMPRESIONAN NUEVAMENTE

KX-P1081
120 cps

USS432' IVA -¿ /

Hoy lo hacen con sus dos NUEVOS
Modelos que se integran a ll

Impresoras Compatjoles.

Con una mayor velocidad Oe impresioi

supera todas las

pero manteniendo siempre e

!



Un solo
punto de
encuentro
con todo
lo que Ud.
necesita en
computación,
máquinas
de oficina,
suministros
y servicios.

iüM. ^Burroughs

Twix A ATARI

WÜ Datapiorfutts CASIO
SHARP
IZÜ HEWLETT
multa packano

"STíiNnnnn

L'ERTEXl

Se/rcr Sentinel

oliwelli J7JT\

OLYMPIAO FnfcON

tasco
Europa 1969 (Providencia) - Mac Iver 10B

Teléfonos Z51 2288 - 46 2017 223 1943

Se aceptan pedidos de provincias: Talex 341513 CK

Por llegar, UPS para PC
En materia de fuentes de poder ininterrumpido

Unisys Chile proyecta traer en un luluro próximo

pequeños UPS para computadores personales,

microcompuladores, mmicomputadores, cajas re-

gistradoras electrónicas, sistemas telefónicos y

cualquier otra máquina que controle procesos y

sea sensible a los cortes de luz

El acuerdo se tomó luego del regreso de Jaime
Guarda, gerente de instalaciones y suministros de
esa empresa, de Boca Ratón, centro de entrena-

miento de Unisys, a donde fue a conocer los nue-

vos productos de la marca.

La potencia de los UPS a importar es de 400.

BOU y 1.200 VA (Voll Amperes) con baterías que
van desde los siete a los 60 minutos.

Otro nuevo producto que interesa traer es la

linea complela de equipos de aire acondicionado

para salas de computación montados en cielo fal-

so Esla modalidad de instalación ofrece ventajas

de espacio y estética

Junto con Guarda estuvieron en Boca Ratón los

¡eíes-de instalaciones y suministros de lodos los

países que forman la División América de Unisys

y ejecutivos internacionales de la empresa El re-

presentante chileno tuvo mucho éxito al exhibir el

video que muestra la espectacular instalación de
un UPS 5000 de cinco toneladas en el décimo
piso de un edificio de un banco santiaguino

Colegio de La Parva ganó concurso
El Colegio E 353 de La Parva, sector Achupalla

ganó el primer concurso "Gana un Computador
para tu Colegio", organizado por Cornmodore. con

la participación de esludiantes de octavo año de
40 colegios municipal izados y ocho privados de
Viña del Mar

El equipo triunfador estuvo compuesto por los

alumnos Carolina Lope?, David Frias y Francisco

Griwell

El evenfo consistió en responder preguntas de
cultura general generadas por el programa "Pre-

guntón" El segundo concurso lendrá lugar en

Rancagua próximamente

En la misma fecha se efectuó en el Hotel San
Martin de la ciudad jardín una charla para profe-

sores que versó sobre el uso de los microcompu-

ladores en la educación. A este acto, dictado por

la sicóloga Dolores Souza, asistieron 120 educa-

Siempre en relación a Cornmodore. en mayo
recién pasado inició actividades el Centro Corn-

modore ubicado en Apoquindo 3650 que tiene por

objeto servir de apoyo a los usuarios de esa marca
En él se efecluarán cursos en lenguaje, de uso

del computador, de programas utilitarios y se aten-

derá todo tipo de consultas referentes a Cornmo-
dore.
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PORTABILIDAD EN TODA LA LINEA

n ;ompu tactores MAI Basic

IFour.® tienen portabilidad

REAL de programas en tod

la línea.

Cualquier programa hincionaen Indi
'

' is modelos no

importando el [amaño de éste: desde

más pequeño hasta los poderosos

Sistemas MPx de Multiproa

Paralelo.

Tecnología Estándar de la Industria

is computadores MAI Basic Ruar*
llevan incorporada la tecnología

estándar de la industria para
proporcionar al

versatilidad: Al usar lomponcnu
estándar el usuario se beneficia i

bajas de precio del mercado
11 disposición el software eslánd;

Lenguaje Business BASIC:
Business BASIC es el podí

lenguaje computación;)! -creado

liderado por MAI Basic Four® -

;n el Ámbito de las apli

multiusuarias con terminales

por lo que ya es un estándar adoptado

por la indi

(>!<[<; I\ "': Software de 4" Generc

Que Significa beneficio Inmediato

Sólo MAI Basic Four®puede ofrecerle

el software de cuarta generación

ORIG!N ls'que le permite generar

programas y sistemas en Business

BASIC a velocidad computacional.

Con OR[GIN'"se tienen respuestas

inmediatas a sus necesidades.

profesional de LÓGICA, ;

empresa puede contar con el sistema d

administración más confiable y
efectivo.

Solicite mavnres informaciones en:

LOGlCA,EliodoroYáñezl215-Plama
Telefónica ::^ít7]7-Santiago.

Concepción: O'Higgins 366-Tel. 225187



CAT, producto nacional
El CAT, un nuevo dispositivo

de control, acceso y tiempo,

creó Coasin Chile para automa-

tizar controles de ingreso y sali-

da de personal y vehículos de
transporte a las industrias y em-
presas. También es útil para el

despacho de camiones y tele-

comandar puertas, barreras,

semáforos y otros.

El nuevo producto, que inte-

gra hardware y software chile-

nos, responde a la política de
esa empresa de producir tecno-

logía nacional.

El CAT básico, que incluye

tres lectoras de tarjeta, el con-

centrador y software asociado,

cuesta aproximadamente 10 mil

dólares más IVA.

El control de ingreso y salida

lo hace el CAT por medio de
lectores de tarjetas magnéticas

o de barras, dependiendo de la

contaminación ambiental don-

e se realice la operación (con

NOTICIAS
NACIONALES

mucho barro o demasiada gra-

sa, las tarjetas no funcionan) y
del manejo que se haga de las

tarjetas.

El sistema básico lo compo-
nen un concentrador y las uni-

dades lectoras que se le conec-
tan. Tiene 16 puertas RS-232,
las cuales le permiten controlar

hasta 250 unidades lectoras a
través de un protocolo POLL SE-
LECT.

Las unidades lectoras llevan

como opción un teclado-visor

que permite ingresar datos adi-

cionales al entregado por la

tarjeta y que está enfocado a

controles de producción, siste-

mas de seguridad, etc.

Por otra parte, el concentra-

dor puede ser controlado desde
un microcomputador IBM PC/
XT/AT o compatibles. O desde
un computador de mayor tama-
ño como Sistema 36. para lo

cual se le incorporan las interfa-

¡arias.

Nuevo Centro de
Entrada de Datos de
ECOM
Con el fin de adecuar su orga-

nización a la mejor atención de
sus clientes. ECOM S.A ha deci-

dido reestructurar su servicio de
ENTRADA de DATOS.
Para ello se están habilitando

nuevas dependencias con este

objeto, las que estarán ubica-

das en la Calle Dieciocho
N° 229 - 4° Piso, con los teléfo-

nos NOE 6966301-6966494.
Estas nuevas dependencias

serán las encargadas de la re-

cepción de órdenes, be propor-

cionar cotizaciones, de realizar

los trabajos y de mantener los

contactos para atender los

clientes; como Supervisora de
3 Centro e

Silva.

á la Sra. Irene

a¡ Biblioteca computacional

S
o

THE ART OF
GRAPHICS FOR THE
IBM PC

COD. 05871

Editorial :

gílt
olí?
U-si

"gilí

«I! i

gi¡!
flHÜl3 g ÉIJ

cilll

McGregor-
Watt
Addlsort

Wesley
(1966, 454
págs.)

avanzadas de gráficos, en
dos y Ires dimensiones sean

accesiblespara los usuarios

de computadores IBM PC.

manejo o programación c

microcom potadores. Puede
usarse con cualquier

INTRODUCTION TO
DATA
COMMUNICATIONS
AND COMPUTER
NETWORKS

COD. 05872

Autor : Fred
Halsall

Editorial : Addison
Wesley
(1985, 270
págs.)

y CAO.
PRECIO $ 9.600

EL UBRO DEL BASIC

COD. 05875

Autor : Rodnay
Zaks

Editorial : Anaya
Multimedia
(1984. 236

Autor

Editorial

COD. 0SS74

rodelBASICaselm

Byron
Gottfried

Me Graw

Gotttrled

Me Graw

información ¡íetallada de

PROGRAMACIÓN
AVANZADA DEL
COMMODORE 64

programación i o
Monilor Weoge-MON si

puede trabajar eT

rutinas di "

especiad

y rálleos uí

278 págs.) COD. O!



COMPUTADOR PROFESIONAL

dore
Con "Paternidad Responsable...'

Cuando usted adquiere un Computador
Profesional CLONE tiene el apoyo de una

empresa responsable y experta: SISTECO.

Súmele a esto que CLONE es el PC
compatible de mejor rendimiento del mercado

en todo tipo de aplicaciones, desde un simpL
procesamiento de palabras hasta un

sofisticado sistema de redes.

Asi, a la calidad del PC CLONE se une la

mejor "Paternidad responsable": SISTECO.

PC CLONE... Bajo precio, Hardware y
Software compatible con IBM, fácil de adquir

especial para todo tipo de empresas,

instituciones y estudios profesionales.

PC. CLONE, lo que usted necesita de la

computación... y con el respaldo de
SISTECO.



Inaugurado curso de Computación para
alumnos de Escuela de Sordos
En lo que constituye una experiencia de gran trascendencia so-

cial, fue inaugurado el curso de computación técnico profesional

para estudiantes sordos de la Escuela Especial D-597. La ceremo-
nia se realizó el 8 de mayo en el establecimiento educacional, con la

presencia del Alcalde de la Municipalidad de La'Cislerna, Sergio
Urzúa; el Representante del Ministro de Educación, Aldelchi Colom-
bo, Secretario Técnico de la Superintendencia de Educación; la

directora de la Escuela, Orielle Marino; el Gerente General de IBM de
Chile, empresa donante de los equipos, Hernán Carvallo; proleso-
res, alumnos e invitados especiales.

Este Curso Experimental tiene el mérilo de permitir la capacitación
del deficitario auditivo, el cual se encontraba restringido en el campo
ocupacional a la capacitación en oficios y profesiones técnico ma-
nuales.

El Curso de Computación Técnico Profesional es fruto de un con-
venio suscrito entre el Ministerio de Educación, la Municipalidad de
La Cisterna e IBM de Chile, el cual se encuentra avalado por Decreto
Supremo de Educación 255.

Lanzan el PC 10 de
Commodore
Casi simultáneamente que en

Estados Unidos se lanzó el mes
pasado en Chile la familia PC 10

de Commodore compuesta por

tresmodelos:PC10-l.PC 10-2

y PC 10-H. Son IBM XTcompali-
bles que han tenido mucha
aceptación en Europa, donde
se les comercializó primero.

Soportan estos equipos una
configuración máxima de dos
unidades de diskettes, una uni-

dad disco duro y cinco tarjetas

de expansión. La memoria se
amplía hasta 640 KB sin necesi-

dad de tarjetas adicionales.

Contiene una puerta serial y una
paralela en forma estándar y la

¡nterfaz gráfica Irabaja en cinco

modos de operación; estándar
monocromático, estándar color,

Hércules monocromático (720
por 348), Plantronics color (640
por 200, 1 6 colores) y emulación
color en monitores mono de vi-

deo compuesto.
Su nivel de precios oscila en-

tre los 1.1 40 y los 1.970 dólares

más IVA.

3M pone la estática

bajo control
La Estación de Trabajo An- de r

tiestática, de 3M, impide que Charge-Guard" y cables de
los operadores que reparan
delicados equipos electrón:- 3M ofrece, ademas, sus prác-

ticas y seguras Carpetas y
gas estáticas. La Estación Cintas FIRST TOUCH y una
de Trabajo se compone de completa linea de productos

una alfombra, una carpeta para control de la estática.

Distribuidor Autorizado

. JORGE CALCAGNI Y CÍA. LTDA.
Avda. Italia 634 F: 222U222 - Casilla 16475 Santiago

3M



"
Usted

no necesita

un computador

personal
Estoes algo que lepodríadi

tros Distribuidores Autorizados, si al con?

con usted se da cuenta que un Computad
Personal 1HM sólo sería una solución de

tica a sus necesidades reales.

nportante que «1™'1.a fundó

lian los prafe;

der nuestros computadores persona

consiste en detectar eon precisión

problemas y necesidades, para pod

ofrecer la mejor alternativa de soluí

a sus requerimientos.

Por lo taniu. si en esle momento
lo (|ue usted necesita se puede resolve

sin la intervención de un Computador

Personal IBM. se lo dirán, y se lo d<

Irarán. Asi usted sabrá exactamente cuál

será el momento oportuno para

zar a trabajar junio a un I'C-IHM

En lodo cas», aunque

I piense que, aán no ha llegado el momento

na de trabajo, hágase un tiempo y visite a

10 de nuestros Distribuidores Autorizados, es

mejor manera de salirdedudas. Porquesiya
s hora y usted no lo lia detectado claramente,

I riesgo que está asumiendo es muy alto y
la solución puede ser muy simple.

De alguna forma, lo anterior ejemplifica

una de las características más importantes

de nuestro concepto de servicio. Un concepto

que se fundamenta siempre en sus necesida-

lesy comienza mucho antes que usted

urna la inversión de un Computador
Personal IlíM.

I.a idea es siempre ir más allá en la invea-

¡gación y el desarrollo de una tecnología

|ue sorprende siempre, que defiende su



Un tema tradicional de la física clásica

FIGURAS DE LISSAJOUS:
Simulación Computacional de un
Osciloscopio como herramienta
didáctica
Claudio Pérez Matzen

Uno de los tópicos iradicionalGs en muchos cur-

sos de Física en la Educación Superior es el eslu-

dio de las oscilaciones armónicas, o "movimiento
armónico simple" (M A.S.) (1, 2, 3). En efecto, la

comprensión de la física de las oscilaciones es'

esencial para el estudio posterior de numerosos
e importantes fenómenos mecánicos y eíectro-

magnéticos, que a su ve? abundan en las aplica-

ciones científico-tecnológicas: sislemas de amor-
tiguación, circuitos de corriente alterna, vibracio-

nes moleculares, etc

Si bien el caso de las vibraciones armónicas de
una partícula en una dimensión es bastante sim-

ple, se suelen presentar problemas al tratar el caso
bidimensional Inleresa especialmente analizar la

superposición de dos MAS perpendiculares, en

cuyo caso pueden obtenerse de la partícula tra-

yectorias más o menos complejas, según sea la

combinación de los parámetros de cada una de
las vibraciones que se superponen. La represen-

tación gratica de tales trayectorias en el plano X-Y.

esencial para facilitar la comprensión del tema a

los estudiantes, exige del profesor considerables

esluerzos. particularmente cuando las frecuencias

de las oscilaciones en dirección X e Y son diferen-

tes entre sí (liguras de Lissajous, denominadas
asi en honor de Jules Antoine Lissajous, quien

estudió el lema en 1855)

Entre los recursos gráficos con que el maestra
cuenta para el ¡razado de las figuras, se incluyen

el método de las proyecciones de dos movimien-
tos senoidales perpendiculares, y el empleo de
papel seno-seno (4. 5] Si bien estos métodos per-

miten dibujar correctamente cualquiera de las figu-

ras incluidas en el tema, suelen consumir un
tiempo precioso en la sala de clases, en una labor

que tiende a aburrir a no pocos de los alumnos

Las limilaciones señaladas se atenúan grande-

mente con la ayuda de un osciloscopio y un par

de audio-Qsciladores En tal caso, si uno de los

osciladores envía una señal armónica para excitar

periódicamente al haz de electrones del oscilosco-

pio en dirección X. mientras el otra oscilador lo

excita en dirección Y. en la pantalla se observará

la trayectoria resultante, la cual podrá variarse a

voluntad cambiando las características de fre-

cuencias de las señales.

El presente trabajo describe un método alterna-

tivo para facilitar la comprensión de este tema a

los alumnos, simulando la pantalla osciloscópica

mediante un microcomputador. Los alumnos sumi-

nistran por el teclado los dalos correspondientes

a las dos excitaciones armónicas, y en la pantalla

observan la trayectoria resultante;, pudiendo explo-

rar directamente la inmensa gama de posibilida-

des en muy poco tiempo Además, se pueden
obtener copias permanentes en papel por medio
de una impresora, para lo cual es necesario contar

con algún programa utilitario que permita gradear

pantallas de alta resolución (GRAPHICS. COM o
similares).

TEORÍA OE VIBRACIONES BIDIMENSIONALES

Sean dos oscilaciones armónicas, en dirección

X e Y, respectivamente, que pueden ser descritas

x(t| = A,sen(wl) x(t) = A,cost(wt)

y[t) = Av sen(wt MI y(0 = AycOS(wl +

donde A, = amplitud de la vibración horizontal

A
y
= amplitud de la vibración vertical

w = frecuencia angular de las oscilaciones

1= diferencia de fase de las oscilaciones

x (t)= elongación horizontal instantánea

(abscisa)

y (t)= elongación vertical instantánea (or-

denada)
t= tiempo (parámetro)

La superposición de estas oscilaciones, para

cualquiera de los dos conjuntos de ecuaciones.

determina un movimiento periódico en el plano

X-Y. cuya trayectoria obedece a la ecuación

?xyco: (f)

n
2
(t)

laque, de acuerdo ala GeomelríaAnalílica, repré-

senla en general una elipse con centro en el origen

del plano X-Y. inclinada en grado variable respecto

a los ejes según el valor de f Algunos casos par-

ticulares interesantes son:
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Flg. 1

r%
Fig.

J"

Fig. 3

-2A

senlido del movimiento (indicado por (lechas) se

puede determinar analizando el signo de la com-
ponente vertical de la velocidad de la panícula en
un punió como (x - + A. y = 0).

En lo anterior se ha considerado únicamente el

caso en que las dos vibraciones superpuestas a

la partícula tienen igual frecuencia (w). Si la vibra-

ción horizontal tiene frecuencia w, y la vertical liene

Irecuencia w
y

. con w, = wr entonces el movi-

miento resultante en el plano XY es más complejo,
ni siquier H sora periódico, a no ser que las Irecuen-.

cías estén en relación de números enteros En un
caso general se tendrán las siguientes e

nes:

y(t) = A
¥
sen(w

y
t + f) y(t)-A,,cos(w

y
t-H)

La elección de uno u otro sislema de ecuaciones

se relaciona con ta torma especifica en que se

origina el movimiento, bajo la acción de luerzas

elásticas restauradoras (en un sistema mecánico
como una viga con un extremo lijo y el olro vi-

brando con pequeña amphiud). o más en general,

de una luerza central, dirigida siempre hacia el

origen o punto de equilibrio, y de valor proporcio-

nal al desplazamiento producido.

La torma de la trayectoria, denominada "figura

de Lissajous", depende a su vez de la forma de
las ecuaciones (A o B), de la relación enlre las

Irecuencias w, y w
y y de la diferencia de fase f

Algunas de las figuras posibles de obtener fácil-

mente con el osciloscopio, y aún más fácilmente

con el microcomputador. se muestran en la página
siguiente (ligura 4) Todas ellas corresponden a

iCiones del lipo d
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Probablemente debido a la gran sensibilidad

que mueslran las lígutas do Lissajous frente a fac-

:orus t:'ilf¡:'. f.i !;: '...;, opciú'i;.;,: ¡o:-, ¡.:)iv:o l.-¡:t'itj¡0'

debido a un posiblemente bajo inlerés en los mé-
todos gráficos manuales, que puede haber indu-

cido a algunos autores a Iranslerir a sus obras sin

mayor análisis las figuras do oíros textos, varios,

libros de Física han incurrido en errores de clasi-

ficación de las liguras en cuestión (6), lo que
puede infundir confusión y desaliento en los eslu-

diantes. Errores de ese tipo se encuentran en
varios textos de uso común (1, 2, 4, 5, 7).

Por las razones señaladas, si se compara la

figura 4 de este trabajo con su similar de alguno

de los textos referidos, se encontrarán muchas
diferencias. El programa que se describe a conti-

nuación permite obtener la tigura correcta para

cada caso particular

Descripción del programa
El programa BASIC adjunto, para el microcom-

pulador IBM-PC provisto de monitor gráfico en co-

lor, sólo pretende ser funcional Puede ser enrique-

cido a guste del usuario en cuanlo a la técnica de
programación y al uso de las numerosas prestacio-

nes de dicha máquina Como eslá diseñado para

ser usado por los alumnos, para complementar la

infroducción teórica al lema dada por el profesor,

el programa comienza con un breve repaso de

las características del fenómeno
Los datos que solicita el computador al usuario

para trazar la figura respecliva son:

1) amplitud horizontal. AX. que debe oslar com-
prendida entre 10 y 150;

2) amplitud vertical. AY. que debe estar compren-

dida entre 10 y 90;

3) relación de frecuencias, WY/WX = O. ¡Aten-

ción': algunos texios utilizan WX/WY al gralicar.

con lo que las figuras no coinciden Nolar que
no interesan los valores absolutos de WX ni de
WY, sino su cuociente. En este trabajo, así

como en la mayoría de los libros que tocan el

tema, se emplea WY/WX;
4) diferencia de (ase. F, que debe darse en gra-

dos sexagesimales;

5) tipo de ecuaciones paramélncas (del sistema

A o del B). se debe responder S para senos

(A) y C para cosenos (B)

La figura.se traza en resolución media de 200
x 320 puntos para aprovechar la posibilidad del

uso de colores Se Irazan los ejes coordenados X

eY en ol cerillo de la pantalla, y después comienza

el proceso de gralicación.

Intencionalmente se ha prescindido del uso de

la sonto: cu .ViNDOW de redefinición de coorde-

nadas con que cuenta el BASIC del PC. para que
el alumno interesado en estudiar el programa re-

pase ios procesos de traslación y rotación decoor-

, . , n el plano cartesiano En efecto, consi-

derando que las ecuaciones A o B están referidas
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a figuras de üssajous centradas respecto al origen

(0, 0) del plano X-Y, y que los ejes X e Y de la

pantalla gráfica se exlienden de izquierda a dere-

cha en la primera fila y de arriba hacia abajo en

la primera columna del monitor, respectivamente.

se hace necesario primero colocar estes e|es en

la forma acostumbrada (eje X abajo, de izquierda

a derecha; eje Y en la primera columna, pero de
abajo hacia arriba), y después "trasladar" las

ecuaciones desde un origen en el centro de la

pantalla a otro en el vértice inferior izquierdo

Las maniobras descritas se relle|an en la forma

dada a las ecuaciones paramélncas para el tra-

zado del gráfico:

X = AX x SIN (T) 4 H "I .

sislema A
Y = AYxSIN(QxT t F) . K I

Paraelsislema A

Y =

xCOS(T) 4-H

AY x COS (OxT 4

donde H = 160 y K = 100 son los parámetros

necesarios para trasladar el origen, y el signo me-
nos en las ecuaciones para Y invierte el e¡e vertical

La extensión del ciclo FOR-NEXT para el pará-

metro T en este proceso (desde hasta IBtt radia-

nes, o sea, para 8 vuellas completas), se debe a

que en algunos casos la figura es bastante com-
pleja requiriendo varias vueltas para cerrarse so-

bre si misma (suponiendo que hay periodicidad).

En los gráficos adjuntos se presenta un par de
ejemplos de las figuras obtenidas con el compuia-
dor, para el siguiente conjunte de valores numéri-

cos:

AX = 150,AY = 90 WY/WX = Q = 3/4 -0.75.F = o"

;-
—-,...; -~

. .
- -,

Fig. 5

->-—— :

La figura 5 corresponde a las ecuaciones del

sislema A. mientras la ligura 6 corresponde a las
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Computer Club as una sección e:

crita fundamentalmente por ustedes
los lectores. En ésta se incluyen to-

dos los aspectos de la microcompu-
tación. desde programas de juegos,
utilitarios a programas administrati-

vos para todos los microcomputado-
s.

Los programas a publicar pueden
ser en Basic, código de máquina o
cualquier otro, pero al enviar su cola-

boración asegúrese de:

acompañar un cassette o disco pa-

ra verificar eí buen funcionamiento
de su programa.

incluir una breve descripción de
qué es lo que hace el programa y
cómo.
en lo posible incluir un listado por

impresora. El listado debe ser claro

como para reproducirte; si su cinta

no es nueva, imprima enfatizado.

que los caracteres gráficos o en
video inverso aparezcan clara-

mente en el listado o de to contrario

incluya líneas REM deseribiéndo-

Todas las colaboraciones publica-

serán pagadas a S 3.000 o A30.

22 Rincón Commodore
24 VIC-20 : Ramshok

26 Spectrum : cubos

28 Atar ¡ : Dragón

30 Atari : Efectos esp

31 Spectrum : Risk



El rincón de Commodore

Get Metes. .

jjm,u¿>. *

IIIH rE_6 4 3 2 6 3 3 2

En esta ocasión, le daremos un vistazo a la

cara musical del C-64. analizando los progra-

mas que hay disponibles para los usuarios con
inclinaciones musicales. En primer lugar, exis-

ten dos clases de programas musicales: los que
permiten componer música, y los que permiten
interpretar música usando el teclado del com-
putador como si fuera el teclado de un órgano
electrónico. Personalmente yo prefiero los pro-

gramas del primer tipo, pues si bien me gusta
mucho la música, carezco totalmente de aptitud

para poder Interpretarla.

The Music Shop
Este programa, de la conocida (¡rma Broderbund,

representa el "estado del arte" en lo que se refiere a
programas de composición, y posee una refinada

interíaz con el usuario empleando ventanas, sím-
bolos gráficos y joystick. Para quienes odian los

joystick el programa provee comandos por teclado

que permiten hacer lo mismo que el joystick, y
muchas veces en forma más rápida.

En el aspecto musical el programa ofrece todo lo

que un compositor necesita: están ledas las notas,

silencios, bemoles, sostenidos, ligados, trecillos,

compases, etc. Se compone en un pentagrama,
que puede ser simple o doble (para música a dos
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manos), y se dispone de comandos para mover,
duplicar, copiar y eliminar trozos musicales dentro

de la partitura. El programa requiere una unidad de
Diskette, en la que se pueden almacenar las com-
posiciones. Por si fuera poco, el programa viene

con más de 25 canciones de ejemplo que permiten
apreciar las posibilidades musicales del mismo.
Se puede "programar" hasta 9 juegos de instru-

mentos, los que se pueden cambiar de uno a otro

dentro del tema, por supuesto, también es posible

variar el volumen, el tiempo, el color de la pantalla,

etc.

Music Construction Set
Este programa, de la firma Electronic Arts, es ya

bastante antiguo, y pertenece a la misma familia del

Music Shop, es decir es un programa de composi-

ción, y también requiere de una unidad de Diskette.

Se usa el Joystick para seleccionar símbolos gráfi-

cos de las notas y luego colocarlos en un pentagra-

ma.

Music Construction Set puede reproducir 1 3 ins-

trumentos diferentes y permite ajustar el volumen,
tiempo, etc. Los gráficos no son muy buenos, pero

se pueden lograr composiciones interesantes.

Kawasaki Composer
A diferencia de los programas anteriores, éste
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intenta simular el comportamiento de un moderno
órgano electrónico y se presta muy bien para la

interpretación de música rock. Posee un manual
muy bueno, de 60 páginas, en el que se detalla

incluso la forma de conectar el C-64 a un equipo

estereotónico casero,

Este programa es de tipo mixto, ya que está
compuesto por dos partes: The Composer" y "The
Performer", el primero permite componer acompa-
ñamientos, que pueden ser usados al interpretar

canciones usando el segundo programa.

Kawasaki emplea el teclado del computador para
simular un teclado de órgano, las teclas de función

(Fx) permiten desplazar el teclado del computador
sobre el teclado simulado, para cubrir un total de 8
octavas, es decir 56 teclas blancas y 40 teclas

negras. Mediante comandos de una sola tecla el

programa proporciona diversos efectos sonoros ta-

les como: "wah- wah" (un efecto muy popular en los

discos de música Rock), vibralo, Filtros de bajo y
agudo, etc.

Al igual que en un órgano, se dispone de un

acompañamiento, el cual puede ser grabado en
diskette para uso posterior, y es posible "grabar" en
memoria el tema que se está interpretando para
"reproducirlo" más tarde. Las capacidades de edi-

ción de los sonidos grabados son muy limitadas.

Conclusión:

Dada la calidad del sintetizador incorporado en el

C-64, no es de extrañarse que existan docenas de
programas para aprovechar esta capacidad, lo que
hace imposible detallarlos todos en esta columna.
El uso del computador como instrumento musical
se ha extendido tanto en Estados Unidos que es
posible obtener teclados de tipo órgano, que se
conectan al C-64 y permiten entonces la ejecución
de acordes (dos o más notas presionadas simultá-

neamente), algo imposible con el teclado normal
del C-64,
La Piratería de Programas:
Para finalizar la columna de este mes, quisiera

referirme brevemente al problema de la "piratería".

Voy a partir de la base que todos los que deseamos
usar el computador para algo más que jugar,

estamos de acuerdo en que copiar un programa sin

pagarle su valor al autor del mismo es no solo

inmoral, sino que simplemente un robo. En Chile la
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piratería da la impresión de ser una actividad "ho-
nesta" debido fundamentalmente a que todos la

practicamos, siendo los culpables principales los

distribuidores de computadores caseros, quienes
al regalar copias pirateadas de programas extranje-

ros ajos compradores de sus equipos han creado la

imagen falsa de que un programa de computador
es algo barato, casi sin valor, que se puede regalar

y copiar sin ninguna restricción.

Algunos usuarios se justifican diciendo: "Los pro-

gramas originales no están a ia venta en ninguna
parte", a lo que los distribuidores contestan con:
"Los originales son tan caros que nadie los compra,
por eso vendemos copias que son más baratas".

Es decir, el problema se reduce a uno de dinero: el

usuario no está dispuesto a pagar el valor del pro*

grama, y el distribuidor sabe que ganará más ven-
diendo 1 copias piratas que un programa legitimo.

Tomemos el caso del programa "The Music
Shop", que en Estados Unidos cuesta unos 5.500
pesos, obviamente si en Chile lo tratan de vender
en S 1 2.000 no lo va a comprar nadie. Ei problema
está en que no puede esperarse que el usuario de
un país pobre como nosotros pueda pagar mucho
más por un programa que lo que paga el consumi-
dor de un pais tan rico como Estados Unidos,
Personalmente yo no soy ningún sanio, y yo mis-

mo he copiado numerosos programas, aunque ja-

más he lucrado con ellos, pero llega un momento en
que es necesario pensar en la imagen que damos a
nuestros hijos, pensar en que no deseamos dar en
el extranjero la impresión de ser un pais de ladro-

nes. Cada uno de nosotros debe buscar la forma de
solucionar este problema que tiene tantos bemoles.
A mi juicio, me parece que la mejor alternativa es

que se junten grupos de usuarios (4 o 5 como
máximo) e importen un programa legitimo, lo co-
pien SOLO dentro del grupo y comparlan el costo
entre ellos De esta manera el valordeun programa
se reduce a una cifra más razonable para un pais
pobre (unos S 4,000 por programa) y de todas ma-
neras el autor de los programas recibe al menos
una parte del ingreso que merece. Me agradaría
mucho recibir comentarios de los lectores en torno
a este problema. Hasta el próximo mes

J¡j¡



V^w "Ramsohk" es u

' do por Antonio G

Ramsohk
i juego crea-

do por Antonio Ghirardi N. de
Valparaíso para un VIC-20 sin

expansión. Es un juego muy en-

tretenido en el cual tú te en-

cuentras perdido en los Labe-

rintos de la pirámide del malva-

do Faraón Ramsohk, y de su

perro-hiena Kull. Tienes dos
formas para escapar:

1. A través de la puerta ubi-

cada en el extremo superior iz-

quierdo de la pantalla, o
2. recogiendo todas las an-

torchas diseminadas en el La-

berinto; pero debes tener mu-
cho cuidado ya que el perro-

hiena Kull es el guardián de la

pirámide y anda suelto buscán-

dote.

Al recoger una antorcha tu

tiempo de escape vuelve a 60
segundos y además aumentas
tu score en 1.000 puntos (con

10.000 puntos sales del Labe-

rinto). Sin embargo, no todo ter-

mina al salir del Laberinto, ya

que si logras hacerlo, el Faraón

te echará una maldición y para

salvarte definitivamente tú úni-

ca alternativa es adivinar los

tres jeroglíficos que el Faraón te

planteará.

El uso del programa es fácil;

dado el RUN aparece la presen-

tación.
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Para comenzar a jugar pre-

sione cualquier tecla. Lo prime-

ro que aparece es un rectángu-

lo en el cual se van formando
los Laberintos (distintos cada
vez): luego aparecen las antor-

chas y finalmente, en el extre-

mo superior izquierdo, la puerta

de salida custodiada por el pe-

rro-hiena Kull; más abajo, en el

extremo derecho, aparece un

corazón que representa al juga-

dor, el cual se puede mover por

toda la pantalla utilizando las te-

clas de movimiento del cursor.

En la última linea de pantalla

en el lado izquierdo aparece el

tiempo que se tiene a disposi-

ción y en el lado derecho el pun-

taje. Si es muerto aparecerá un
mensaje "MUERTO"; y luego

una pregunta por si desea se-

guir jugando o no. Si desea se-

guir jugando presione la tecla

"S": sino "N". Cuando se supe-
re la etapa de los Laberintos Ud.

será victima de la maldición del

Faraón. Para salvarse deberá

descifrar los 3 jeroglíficos Ingre-

sando su respuesta y después
presionando "RETURN". Si adi-

vina los 3, "FELICITACIONES".
Esperamos que se divierta

con toda su familia disfrutando

de este entretenido e ingenioso

juego.j£
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V Cubos
A pesar de ser el spectrum un

equipo bástanle limitado en lo

que a resolución gráfica se re-

fiere, es sin embargo un compu-
tador como cualquier otro y con
potencial inmenso, el cual debe
ser explorado y explotado por

los propios usuarios.

En ese sentido, es un verda-

dero "desalío el poder realizar

programas de calidad en éste,

como el presentado por Julio

Rojas G. de Cerro Castillo, Viña
del Mar, y a la vez es un gran
placer el recibir programas
como el que mostramos en esta

ocasión, pues se trata, usando
las palabras del autor, de un
programa que crea y dibuja un
gráfico tridimensional aleatorio

de notable fuerza plástica.

El programa imagina un gran
cubo que está constituido por

cubitos más pequeños (5 x 5 x

5). Estos cubitos se van inte-

grando por etapas pudiendo asi bu/an primero y
crearse una especie de "ilusión

de desarrollo' del cubo. No se
trata de una animación, aunque mas expues-
las etapas de construcción se

van mostrando en forma escalo-

nada. 40-45 Los cubos son
El programa, que es suma-

mente breve, se compone de
las siguientes partes:

Linea 2 -Inicializa ma- la pantalla.
triz del cubo. 5000-60 Inicializa la

5 -Bucle de
aleatoriedad,

8 - Inicializa la 7000-10 Transforma
pantalla. c o o r d e n a-

10-30 - Estos bucles das de tres a
permiten crear dos dimen-
el efecto de ter- siones.
cera dimen- 9000-70 Dibuja los cubi-
sión, yaque ios tos K
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CUBOS JiJRli

e go US
__ FOR q=see TO 100 STEP -2
20 FDR p=0 TO 100 STEP 25
30 FOR h=-33 TO 66 STEP 25
4-0 IF BND>f THEM LET ÍJIHj-

25, (p./25í +1 ,h/SS*2) ="0"
4-5 IF f $ ( (q-75) ./2S.. tp/25J 4
) /S5+2) ="

NEXT '

60 NEXT
THEN GO SUB 7000

70 EXT q
C1_S NEXT r30 COPV

90 STOP
5000 FOR X=2 TO 255 STfP 5
S010 PLOT X,0; DRflU 0,175
5020 NEXT X
5030 FOR y =4- TO 175 STEP 5
504-0 PLOT 0,y: DRP.U 255.0
50SB NEXT y
5060 RETURN
7800 LET XiP*qíB/2B
7010 1_ET y=h+q*8>20
90U0 FOR a =x TO X+SB.' PLOT a,
DRñU 0,20: NEXT a
3010 FOR a=X TO X>20 STEP 2
3020 PLOT a r y+SBl: £>f>f)U 7,7
9025 PLOT INUER5C 1; a +1 , y +20

:

BU INUERSE l¿7 t 79030 NEXT
9040 FOR
9050 PLOT

a=y TO y*-19
E i;x+si,a: DBflU
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Ŝi algún caballero de la mesa
redonda, expertos cazadores
de dragones lodos, llegase a

nuestras casas hoy dia se lleva-

ría una no muy grata sorpresa.

Sus descendientes ya no se

ocupan del valeroso arte de ca-

zar dragones sino que los han
domesticado, los han introduci-

do en unas cajitas de colores y

voluntad movien-

do un bastoncito.

Ese es precisamente el obje-

tivo de este juego que nos envía

Skydata S.A., la empresa que
distribuye los" computadores
Atari en Argentina. Para elimi-

nar al animal contrario, hábil-

mente debemos dirigirnos cerca

de él, aspirar rápidamente y sol-

tarle de esas bocanadas de fue-

go que sólo un buen dragón co-

noce.

No hace falta que les diga

que la tarea no es fácil, lo que la

hace doblemente atractiva.

Este es uno de los buenos jue-

gos que hemos publicado y no

se arrepentirán del trabajo de ti-

pearlo y estudiarlo
jy|

; i>u':.ut¡ toooo
10 ijRílfHILS 1 ,'

= SE 1 tOLUR: l.", Ií'SL-tcuujp O.. 3, 4
20 8EÍCUL0P 4..3,3:SETC0LOR 2, 7- 4 = P03I MuN 7.10 ? «6 .; '[PílGOH"
30 FOP I = J5 TO STEF -9.2:P0KE 712. 104»-18*F Fv|-r FfiP I^IM 70 If2 S1EF -!

y 0,W,K>,I'NEXT w hekt i

>ISE1 = (PEIi! .: iflF.i-B.t 256 ; ¡F FFII.'LH'7.EH¡::'=8 THEU FOI F 756
.
r H'-:E7 256 GOTO í

45 FOf? 1 = 123 TO 4n ROÍ E r.HSE7 + I ,FE(iKt 57344+1) 'HEHT I

59 FOI'E 756,CHSET-255
60 FOP 1=0 TO J27 FERl' fl FOIF CHSET+C,fl HEXT C
61 DH1R 0.0,0,0,3,0,0,0
65 DHTfl 3,42,28, 127.23.42,3,0,8.127,93-29.127,73,28,23

i.l WlM 1870. 23^,0 187.0. 23S, 9- 127.65,127,65, 127.65-127.65
80 l.-i¡rn *5, 255, 85.0,0.0.0.0. 170-255, 1 79, O, O. O. O. O. 2?. ft. ¿8. 8. 2í?. 8, 23, 3.3. 28,

E

,23,3
90 DRTR 28,3.3,13,!
3-127.8
9^ DRTR 0.56, 124-2;
4

.
254 1 24 . 40

37 DHTR 255,255.25'
39 rUT «S.12S SI R=l
I

l« FOP 7 o ro ts-i

163 FOR T=0 70 18 I

110 FOP 1

126,252,72,108.192, 192.. 72-92. 126,63. 1?. 54 ,28 28. 71 , 127,28,9

199, 206. 124, 56,63-17P, 170. 14^.170,6?. 136.0, 32, 16, 103. 254 .
.''5

F-OI F ypu?( ! t20, i-i : nr: i

T

70 18 <POKE SCR+S0+T*20,3'HEX1 7

TO t8=P0KE SCR+78+T*29,3'HEXT T

115 FOP 7=Q rn 13 fui'E SCi>+'l4()4T,3 = HE!í1 T
128 X=SCR+8C"FnR V-I 70 6
125 FOP fl«l 70 2'FOR 7=1 TO 19=F0KE !Í,3 = X=H'
130 X*=X4.2Ó<HEXT Y
i:,5 fcip :-:=íi to 4-fop v=q ro is pot e ;:i-.F:»60t-Y:r;ti

170 v=e
10 H=9 H=60
¡5 REH
|0 POKE 20,8'POI'E 19
E 712.3*16+3

195 S=SCR+70'G=9=P=e'
200 ñ=IHT'.-tíllt".:i 'W.d

' l>=SCR+430 : ¿=138 ! Y»=-

=15

1 ¡tJEXl r ÍÍ=X*1 NEXT fi

4+i.6«.he:;t y-nejít ;

l'E--l L=-20rj=n -i

Fj=INT(RHD<l
;=12>G=SS
12 '£¡=69

3>G=0
3:G=0

235 II- F'EO¡<S-H1> = 3 THEH 200
245 POKE &G<'SaS4MiPGKE S,G

Microbyte Junio 1987



; if l=g thei
i boto eae

aie if FFti- t>
812 i=i-l
ÍM FUIE 7L0.ii

8i3 roiF- i.f [:

Bi-6 poke ríe, l
"

GO10 814
F'jl-E I .129

-.-IH9 iji.tHi
'
:

lftiiW REI1

10010 IJPRF

PEEK < 28>.*256*PEH 13» £0 iPGSITl H

:--ET OL |í 3^8
H THE 1 400

F 0,0
F'fiU

F*
19-0 PLO

20 > Pi. ;E 7.1. IF
IRRWTO 10 i iposnioH 0.0: #6) 'FI

osmon b 23'? (tSj'+'UMfflJE Mns OL

•phmto 13 i wro lee

t^.EJ.8 0= í+i ; IF 0=10 I1IEM su

mu.. u=i
IHD 0.0.1

108 5TEP 10-SOUND @.M.12.8'F0KE 710.PEEK>:?7.770

l 0.M.O.M. 10 F'OVE ?10,PEEKÍ33??0>'HE>{? M-SOUHD i"'-

I CI9)> . G0>5 M=H-S'I'F H=5 THE»I H=69

)i;if.i60 POS! I ION 7.¿Q
"170 IF PEE(-',53;7?:.=

ifirt MIC" 1>™S0

ICEPCTiP L0 B0-"
,

= ? "FIí.'IEMtF: COMO PORO RLCntlZAR AL"

ONE V-TUPT FfiF'H JUijñP"
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"EFECTOS ESPECIALES" son 3 programas

que nos envía AGUSTÍN NAZAL A., de Angol, para

que sean usados en computadores "ATARI". Estos

programas para su adecuado uso es aconsejable

que sean adaptados a programas más extensos
como subrutinas. El motivo de este consejo es que
son muy cortos (no más de 7 lineas).

El primer programa al ser ejecutado, nos mos-
trará un mensaje (en este caso "MICROBYTE")
sobre e! vértice superior izquierdo de la pantalla,

el cual después de un corto espacio de tiempo se
trasladará letra por letra en Corma secuencia I hacia

el vértice superior derecho de la pantalla.

El segundo programa es similar al anterior con
la diferencia de que las letras se trasladarán una
a una en forma secuencial hacia el vértice inferior

izquierdo de la pantalla.

El tercer y último programa nos mostrará el men-
saje anterior en el centro de la pantalla para que
después desaparezca lentamente hacia su interior;

en otras palabras, éste se apagará lentamente

hasta desaparecer por completo.

Esperamos que le den un buen uso a estos cor-

tos pero útiles programas, ya que sin lugar a dudas
éstos mejorarán la presentación de vuestros pro-

gramas j£

10 Din A* (20)
ao (^*="M^cPUByTE , '

40 GRAPHICS OiPfJkE 710, 0:P0SIT ION l,Ot? A»
15 FUR T-l TD 255¡FürE 71», Vi 5DUND 0,T P 14, 14lNE¡CT 1 i SOUND PDIsE
50 FQR !=lEnía*> tu 1 BtEP -i
51 FOR K«LENCA«)+i TU LEN<A»)+I+10iP=IC-1iPQSITION I, Oí? "

32 PUS1TIÜN p,Qj? Al-i 1, 1 JífDSITlüN I", Os'
59 NEXT h

f,0 POEilTlDM I+LEN-fA») + 10,Ol? A*(I,I]
70 NEXT 1

10 D1M Al. i .-:<"

30 A*- "MCRDBYTE "

l' FCW ¡ . rC 2S3:PDKE 7IO( TtS0UND 0,T, l-l, 14j NEXT TiSOUND 710,0

5J 1 ul l -_ ili tOlP-K-liPOSITlON 1,0:? " "

DZ PDSITION 1,1;;? A*< 1 , 1 ) : PÜSITIQN I,K¡7
5-3 NEXT 1

60 PUSinrjN 1,20:"' Atü.li
70 NEXT I

10 bRftPHlGS OtPDl'E J'Sa.líPOKE 7O9,15iP0kE 71o,

o

,0 ilH.il 1 líjrl 15,5:- "MICROBYTE"
30 F0B l-o 1(1 7SOIMEXI 1 : POR; 1 = 15 TQ o BTEP -O.ZBiPOICE 70 i. I: NEXT 1: - r HR>rl2S)
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Risk

"RISK" es un juego que nos

envía ALEJANDRO LAGOS S.

de Providencia para que sea uti-

lizado en un "TIMEX-SINCLAIR
2048". Las instrucciones son
sencillas:

[Q] ARRIBA
[0] IZQUIERDA
[P] DERECHA
(ENTER] PAUSA
[STOP] ABORTO

En este juego el jugador; es

decir usted; se convierte en el

piloto del Super-Helicóptero
"RISK", el cual tiene como mi-

sión recoger 15 desechos nu-

cleares. El problema radica en
que el Helicóptero no puede ate-

rrizar (tocar suelo), si no trae al-

gún desecho nuclear, ya que se
destruirá en lorma instantánea.
Además hay que tener en

cuenta el Bombardeo constante

que existe, lo que dificulta mu-
cho más la misión de "RISK".

"RISK" tiene 3 vidas solamente;

si las pierde (odas habrá una
nueva opción si Ud. lo desea.

Es un juego realmente intere-

sante y al mismo tiempo muy
emocionante. Es por eso que es-

tamos seguros que se van a di-

vertir en gran forma con este jue-

9°AS
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^
ai (-33Ü.I

. PC
STEP 3: LET a* Cíl T(

***": NEXT n
35 LET Z% = " ¿& ¿P ¿P "

LEÍ "
'

so PRINT
EP . 01*3,0; ÍF.EF

. 15; INI-
. 002 ,

2

2;í; S : 6

52 i.til b: IF bai>=3i
HEN PRIUT HT m UER 1; "_
i HT , RT 19, ba L-2; '-'

bal -2; LE =0: SO T
AS"
53 IF bai =2 THEN PRINT R:

O'JER !;"_' r, ,0 RT m , 0;
'

",RT 19 . .

'

54 pkiur INK 7; OVER tJ.flT m,b
!.-£; _" ; rt -

. Mi'_; RT j.. ba . HT k ,t a L-3; "_*•

RT K 13 ba l - 2; "-";RT
19, toa i; '-•; IF 16 ftiio im=lN

Si ÜP K =11 + .55 OR INT
X + .5 -19 üf* INT t y. + . 5

1

j ) THEH
Ü TO i? 1300

55 LET bS = INt E.YJ
IF b$ = 13 THEi PRU5E

63 IF t-a = 'q" HNLl :-. ? 2 THEN LEÍ

63 IF

ftINT RT M+1,15, " '*; Ll
"
" : GG ro 75

bí = " STOP ' THEN RUN
bS = "p- TMEN LET *» ="*"

LET X=X+.2: PRINT RT X-.2,1S;"
"jfl'T «,15; INK 2;**: GÜ Tú 30i
70 IF b* = "0" THEN LET *$ ="#<"

LET XaX+.2: PRINT RT "
RT

7 5 LET
,15

PRINT

IF XV =50 THEN GO TO 80
G0 TÜ 50
IF ajisuptlSf =-." RND

TO



THEN LET SOb=0: GC
85 IF a$ iSUP+16) =

THEN LET £Ob = l: GC

1Í00) ..„_
3os if t up > «ase the¡
310 LET SUp=:

.19

T0

<INT RT se.

-. THEN 80 Tu . .

p=SUp-l: PRINT ñT 30,
isup TO sup+3i> : Gü T

l=sc

15 THEN Gü TO 1000

sTc+sa: PRir

505 LE
O TO 605
513 IF '.

SIS LET
520 QQ T O ,75
seer _

—

"

605 LE
T RT 0,6; INK 6;íc+su: i

TO 3 5TEP -I: BEEP .002
PPINT RT n+1, 15; INK Bi

"

n, 15 ; -jr "; NEXT n: LET

610 IF L=0 THEN
1 ": GO TO 75
615 IF
7001;
705 I

LET aíisup + 16)

SO. TO 510

PRINT RT O,
. RT £0, 15; INK

.," ;
;< 6; FlhSH !,"<**>": FCíR n =0

TÜ 30' BEEP .002,-10; BEEP .002
,1«: NEXT Rl IF vid=0 TMEN PRINT
RT 11,0; "Lü SIENTO, SAME OUER . .

. OUT. .
."

; INPUT "De nuevo?: "
, LI

THE

1 OC": PP 1 ir h r

s; Lh¿ ! 1 MR CUMPLE
MIS LÜN. , FLASH 0;

L .: . Ü "POR 5U HEROÍSMO
3, "PRES. h TECLA. . .

.

ie ia

PAU E 0: LET se

LET se i =£

c

1 t 1500 : GO

LET Vid=' id-i PPINT

r,ft
:

r- 6; LRSH !,"<»*>": F

O ,¿4
6055 DflTR 15
30,15
*J.0:.0_DñTR 1S'

6035 DhTh a, 40, 124 . 124,65, 106,5,

6040 DRTA 187 , 1 ,3 , 15, 63 ,255 . ¿55

,

16
6050 DATA 254,0,129,195,255,254,
126,0
60S0 L-ATA 127,0.129,195,255,127,
1,0
BB70 DfiTfl 254,123,192,240,252,25

6065 PRINT RT 6,5, INK '£. RJHSH

í
;

•^rí-'^sT.lV,=LS1c£'^.! Si
6&90 FOR ti = 6 10 11 PFU,,,1]_£^^S
tal^"

!

' NEXT n
6093 FOR n=l TÜ 4; BEEP .03.0; 6
EEP .03,2: 6EEP .03,0: EEEP .1,5
; NEXT rt : BEEP 1,-1
6095 PRINT RT 4,0, "¿I 19S7 por R l

e j andró Lagos" : iuput "Deseas Ir.
:-i.rucciiinss-?:"; LINE i*: IF i* = "

n" OR i$="N" THEN RETUPN
7O00 CUS : FOR n=l TO 96: PRINT
"B";: BEEP .002,0: NEXT n : PPINT
RT 1,9; INK 0, PflPEfi *;"1N8TRUC

CIÜNFS"
. es pi lo t

tero risk.
su misión es reco- ger 15 desech
os nucleares iue a-doptan esta r

o f (íi a :
"

7010 PRINT hT 9,16; INK 4; >"

"

';RT 11,0; INK 5;" Cada vea que
recoja un desecho deberá dejarlo
en cualquiera de las 3 pistas d

e aterrizaje. Tenga mucho c
uidado con cual- quier proyecti

que se

7015 PAUSE O. CUS :
PRINT INK 0.

PAPER 2, "CONTROLES: " , AT 3.0, IM
K 6, "Q=RPRIBA",hT 5 .0, "ürlZOUTER
DA", hT 7, O, "P=DtPE.:MH- .ni 9,0, "E
NTER=PAU5A", HT 11,0, " STOP =ABORTA
R";RT 1.7,6) INK 4, PRPER 8;"PRES
IONE UNR TECLA": PfiUSE 0: RETUPN

9000 SROE "RISK" LINE

u ^K "'¡ü

t^s3^-
- ^

l
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del sistema B Cabe destacar que la velocidad de

un movimiento de esta naturaleza no es uniforme,

ya que existe una aceleración variable. En el pro-

grama este aspecto está simplificado, pudiéndo-

selo observar aproximadamente por el espacía-

miento existente entre puntos sucesivos

r V
\A

/

Fig. 6
!
.

., )

Conclusiones
Las complejas trayectorias obtenidas al super-

poner dos MAS. perpendiculares entre sí se pue-

den observar de manera sencilla y amena en la

pantalla de un microcomputador, por sencillo que

ésie sea, simulando el funcionamiento de un osci-

loscopio Aún aceptando la resolución gráfica mo-

desta de los equipos más pequeños, bien vale la

pena observar la belleza de las figuras de Lissa-

jous y de paso facilitar la comprensión de un impor-

tante fenómeno físico, que no obstante sus múlti-

ples proyecciones científicas y tecnológicas, ha

sido tratado de modo parcial o confuso en muchos

textos

Sin necesidad de un costoso equipo de labora-

torio, no siempre disponible para una clase de-

mostrativa del profesor o para un experimento de

alumnos, un microcomputador y un sencillo pro-

grama BASIC pueden repodar a maestros y discí-

pulos considerables beneticios para la enseñanza

y el aprendizaje.

Si se tiene la suerte de disponer del equipo ex-

perimental y también del computacional, la com-
lementación de ambos métodos de visualización

será extraordinariamente motivadora y prove-

chosa para los estudiantes

El autor espera que este programa contribuya

a una mayor valoración de un tema tradicional de
la Física Clásica, susceptible de una amplia gene-

ralización (a fres o más dimensiones], y cuya pro-

fundidad alrajo la atención de científicos como
Poincaré. y facilitó el desarrollo de importantes

ideas en los primeros años de la Mecánica Cuán-

ticajtt
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TODOS LOS DATOS
EN UNA SOLA MANO

TELXON, empresa nortea-

mericana fabricante de
Capturadores de Datos
que más vende en el mun-
do, ha facilitado la toma de
información eliminando los

errores típicamente huma-
nos.

Los Capturadores de Da-

tos TELXON. por su diseño
funcional y sus inmejora-

bles características técni-

cas, son aptos para satis-

facer los requerimientos
empresariales de los dife-

rentes rubros de la pro-

ducción y servicio en ta-

reas tales como toma de
inventario físico, confec-

ción de órdenes de pedi-

dos, ruteo de productos,

etc., aumentando su exac-

titud y disminuyendo el

tiempo empleado.

Los equipos TELXON son

confiables y eficientes,

fáciles de
usar. Ope-
ran con ba-
terías recar-

gables -y
es más- es
tandosin batería mantie-
nen la información en me-
moria durante 5 años.

Los Capturadores TELXON
están dotados con lector

de códigos de barra e im-

presora, pudiendo trans-

mitir datos al computador
central en forma directa o
remota.

TELXON es en el país
RIMPEXCHILE

CARACTERÍSTICAS

• Baterías recargables.

• Batería de litio que permite

guardar información durante
5 años.

• Reloj de Tiempo Real

• Display de 2 x 16 caracteres.

• Teclado altanumérico.

• Memoria de datos de 16 KB
hasta 51 2 KB.

• Puerto RS-232 para comuni-
caciones desde 300 bps has-

ta 9600 bps.

• Modem acústico incorpora-

do.

• Modem interno o externo para

acceso a la red teletónica

conmutada.

• Impresora local de 24 ó 40
caracteres

• Opciones: - Lápiz lector de
códigos de ba-

EN COMPUTACIÓN

RIMPEXCHILE

Av Pedro de Valdivia 1667 - Fono 2235721 Casilla 130 Correo 29 - Providencia - TLX 340062 RIMPEX CK - Santia



El software educacional adecuado justifica el uso de ios computadores
en las escuelas.

COMPUTADORES EN
LA SALA DE CLASES:
¿LA GALLINA O ELHUEVOS
Liliana Baltra

Introducción

El ideal de un profesor con
vocación de lal es efectuar
grandes cambios en sus alum-

nos. Y muchos lo logran El testi-

monio de grandes hombres -y
mujeres- que evocan emocio-
nados a los profesores que les

enseñaron sus primeras letras.

los que los introdujeron al mun-
do de la ciencia, de la literatura.

del arte y el conocimiento en ge-

neral asi lo compueba
Otros profesores -desgracia-

damente- pasan desapercibi-

dos por sus alumnos. Son meros
pasado'es de materias" o repe-

tidores de textos añeíos. Sus
alumnos asisten a sus clases

monótonas sólo porque hay que
estar tísicamente en la escuela.

pero sus mentes vagan por
mundos más ingeniosos y entre-

tenidos que el que el maestro
presenta

Los profesores pertenecien-

tes al primer grupo cuentan hoy
en dia con numerosas técnicas

y ayudas metodológicas para
motivar a sus alumnos y realizar

con ellos tareas mas desafian-

tes que copiar textos del piza-

rrón o memorizar fechas. Estos

profesores hacen uso de la ex-

periencia directa, el trabajo de
laboratorio la formulación de hi-

pótesis de trabajo, la investiga-

ción en terreno y otras técnicas

que agilizan los procesos inte-

lectuales de los educandos.
A éstos, les basta con dictar

una pequeña charla introducto-

ria al terna para luego someter al

alumno a actividades más enn-

quecedoras: resolución de pro-

blemas análisis de gráficos es-

quemas o mapas, completación

n
de cuadros estadisiicos. prepa-
ración de informes, etc.

Y a éstos profesores les pode-
mos anunciar una buena nueva
Un adecuado programa para
microcompuladores puede en-

riquecer notablemente la labor

de aprendizaje por descubri-

miento en nuestras aulas

El computador en la

educación
El atractivo que ejercen los 'vi-

deo-games'
o
'flippers' en nues-

tros adolescentes confabula a

lavor de una exitosa acogida de
la pantalla colorida del compu-
tador a la sala de clases

Para ningún profesor es un
misterio que el juego es parte de
la vida de un niño y también par-

te de su proceso de aprendi-

zaje Desde pequeño el alumno
encuentra en el ambiente esco-
lar una serie de actividades en-

tretenidas que en realidad para
él forman parle del juego En un
ambiente lúdico el alumno no
siente la presión psicológica del

36

sistema educacional Y por su-

puesto que el alumno sabe muy
bien cuándo el juego lo ayuda a

aprender y cuándo el juego
puede transformarse en tedio

Por eso es que muchos edu-
cadores y programadores están

aprovechando el computador
para continuar con la etapa lúdi-

ca del niño en la escuela Y as'

encontramos programas real-

mente fascinantes que. utilizan-

do técnicas de juego reprodu-

cen problemas ecológicos so-

ciales o científicos con un gran

despliegue de datos, gráficos y
otras ayudas visuales, para asi

proporcionar at alumno verda-
deros desafios intelectuales

Conviene reflexionar un ins-

tante entonces sobre el tipo de
pograma que esa pantalla
proyecta en el aula. ¿Serán aca-

so nuevas versiones de anti-

guos apuntes de los que el pro-

fesor utilizaba en sus charlas

magistrales de antaño7 A menu-
do los programas presentan un

pequeño problema seguido de
preguntas del tipo 'verdadero

falso" o de selección de alterna-

tivas (marque A B C o D] que es
lo que se ha estado haciendo en
nuestros liceos, en modestas
hojas roneadas, desde la déca-
da de los 50

i

Estaríamos enion

ees frente al insólito fenómeno
de poseer en nuestras aulas
¡ecnoiog a de los 80 con mate-
rial educacional de los años 50!

Profesores versus maquinas
Los microcomputadores ya

ingresaron a nuestras escuelas

y liceos. Y somos muchos los

profesores que pensamos que
los microcomputadores en ma-
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Data General presenta con orgullo

LOS MIM-MMNERAMES
Serie MV/15000

Los procesadores MV/15000 ya son una
realidad. Para entrega INMEDIATA. Basados

en la compatibilidad de la Familia MV y la más
avanzada tecnología de semiconductores,

establecen un nuevo estándar de

Precio/Rendimiento unido a la más poderosa

Capacidad de Crecimiento.

Su extraordinaria performance y bajisimo costo

de mantención los señalan como la mejor opción

.- Datos, Automatiz.

Empresarial y ambiente de Teiec

Los tres modelos, 8 - 10 y 20, ofrecen a los

usuarios una atractiva solución para aplic;

que necesiten en el futuro, un sistema con m;

capacidad. Un SIMPLE CAMBIO DE
TARJETA, permite obtener el crecimiento

requerido.

Serie MV/15000. Para entrega AHORA.

CaiartensHtas MV 150ÜD

» Simple 2879 4263 6411)

• Doble 2568 3554 1940

'elucidad 1 IMasMLl _ .,~. - -,y-^,.

i Memora Malmia |MB|

Mu. puertas agine

disco ',GBj

IrData General
una Generación adelante



nos de miles de niños chilenos

pueden ayudarnos a mejorar

substancialmente el proceso
educacional

Pareciera ser que nadie pone
en duda hoy en día el gran rol

que el computador liene en edu-

cación. En este ariiculo. sin em-
bargo, queremos plantear oíros

aspectos; 1) en esie campo, el

software es más importante que
el hardware y 2) el profesor y su

metodología de irabajo son más
importantes que el hardware y el

software

Dentro de un contexto ágil de
educación, el rol del profesor es

el de organizador del aprendi-

zaje Su tarea consiste princi-

palmente en estructurar situa-

ciones que estimulen el intelec-

to del alumno haciéndolo tra-

bajar en torno a problemas, ya

sea en forma individual O en gru-

pos o parejas.

El computador junto con un

buen programa se transforma

asi en una herramienta lunda-

mental para estructurar situa-

ciones de aprendizaje. Un pro-

fesor puede seleccionar aque-

llos programas que se acomo-
den a su metodología de trabajo

y utilizarlos en forma de labora-

torio para lograr todo tipo de
objetivos con sus alumnos.

Creemos que este aspecto no

está siendo utilizado en nues-

tros colegios o liceos. El labora-

torio de computación se utiliza

preferentemente para enseñar a

los alumnos elementos básicos

de programación Los profeso-

res que dominan el laboratorio

de computación son los que en-

señan BASIC o LOGO Me pre-

gunto si los profesores de ofras

asignaturas como ciencias so-

ciales, castejlano. matemáticas,

física, idiomas extranjeros han

tenido acceso al laboratorio de
computación de sus colegios y

si vislumbran el software que
realmente les ayudaría en su ta-

rea
A mí como profesor de noy

me interesa un material atracti-

vo, desafiante, que me colabore

en la tarea educacional propor-

cionándome situaciones de
aprendizaje que difícilmente las

podría realizar con solo pizarrón

y liza

Pero, ¿es realmente asi de
sencillo? ¿.Sentamos a un niño o

a un joven frente a un computa-
dor y sus procesos mentales de
inferencia, deducción, resolu-

ción de problemas, comproba-
ción de hipótesis y otros, se dan
como por arte de magia7 ¿Es
realmente sólo la máquina el

instrumento intelectual que ayu-

da al profesor en su tarea?

Y ya que contamos con unos
cuantos computadores colabo-

rando en el proceso educativo

con toda la sofisticación a que
hemos podido alcanzar con las

máquinas y sus programas, vale

la pena preguntarse: ¿a qué
grupo de profesores está ayu-

dando el computador en la saia

de clases? ¿Al que dicta cáte-

dra y los alumnos toman nota de
los conocimientos impartidos

para luego memorizarlos acu-
ciosamente? -Porque, desgra-

ciadamente, los programas pa-

ra el computador dan para todo

Desde la inclusión de páginas

de viejos textos en la pantalla

hasta la memorización de da-

tos-. ¿O al que asigna af alumno
tareas de investigación, descu-
brimiento, deducción o análisis?

Es evidente que antes de in-

troducir computadores al aula,

el profesor debe estar informa-

do de los programas que tiene a

su alcance para fuego exami-

narlos cuidadosamente, com-
probar si corresponden a su
metodología y sacarles el máxi-

mo de provecho.

Máquinas versus programas
¿Qué es lo que hace que el

computador se convierta en un
instrumento de avuda al educa-
dor moderno? Evidentemenle

que un computador sin progra-

mas adecuados no es un instru-

mento educativo. Es sólo un

aparato más que de la industria

ha sido llevado al colegio,

Para que el programa se
transforme en una ayuda efi-

ciente al sistema educativo, tie-

ne que estar muy bien prepara-

do Los programas de más éxito

son sin duda los que han sido

preparados por equipos com-

puestos por expertos en progra-

mación, por psicopedagogos
que saben estructurar situacio-

nes de aprendizaje en torno a

problemas, simulaciones, in-

vestigaciones, etc.. y por espe-

cialistas en las materias que di-

chos programas enseñan
Lamentablemente el merca-

do está dominado por progra-

mas educacionales de tipo me-

cánico que utilizan la vieja treta

de preguntas y respuestas Esta

falla de creatividad en algunos

programas es la mayor causa
de las críticas que algunos pro-

fesores hacen al computador
.¿Para qué invertir grandes su-

mas en computadores que solo

reproducen viejas metodolo-
gías de la clase tradicional? Lo

que al profesor de hoy le atrae,

es un programa que ayude en la

tarea del aprendizaje por des-

cubrimiento, que presente un

desafio al alumno y que no sea
posible realizarlo solo con un li-

bro de texto o una hoja a mimeó-

grafo

Aquí es conveniente recordar

el viejo dilema de la gallina y el

huevo ¿Qué es lo que un padre

O un educador debe considerar

al decidirse a ingresar -junto

con su hijo o sus alumnos- al

mundo del computador? ¿La
máquina o el programa? Tal vez

antes de internarse en el atracti-

vo y sofisticado mundo de las

máquinas, padres y profesores

deberían preocuparse primero

de encontrar programas que
realmente activen el intelecto y
sean una ayuda eficaz a los pro-

cesos de raciocinio y descubri-

miento del niño o del adolescen-

te Programas que realmente los

enriquezcan inteleclualmente

Los alcaldes y profesores a
cargo de la instalación de labo-

ratorios de computación en sus
escuelas deben también consi-

derar este viejo dilema de la ga-
llina y el huevo Los educadores

que deben decidir sobre la ad-

quisición de un programa para

el computador, hoy por hoy. ¿es

ese programa gallina o huevo?
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ELCA
Sistema Uniwell S-15

E1CA presenta su nueva linea de Si Blemas

UNIWELL con la mas moderna tecnología com-

putacional, aplicada al central de transaccio-

nes en el comercio mayorista rdetallhrta, para

cada tipo d> negocio o actividad.

Cajas Registradoras de vanguardia, capaces

de actuar como unidades independientes

trabajar como un Sistema en Linea, conectado

directamente a su computador en Tiempo

Reai.

Lus Sistemas ELCA -UNIWELL Kan sido diseña-

dos pensando en el crecimiento de su negocio:

Lectores de Código de Barras. Scanner de Me- t»"UHS«™
lón, Visor «tfanumerico. Tarjeta» de Crédito, JT

Decídase hoy a meo
nologia; comience ci

ítems), para luego cr

un económico sistema

le controlar miles de

erauna solución inte-
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do', en la enseñanza, nació de su

reciente experiencia en el Orange
Coas! College de California, donde
ensenó Inglés a grupos de alumnos
asiáticos y latinoamericanos, utili-

zando diversos lióos de programas
Como miembro del TESOL (Tea-

chers of Enghsh lo Speaters ot

Otner Languages). la organización

internacional que agrupa a proleso-

res de Inglés participa activamente

en el grupo CALL-IS (Computer As-

sisletí Language Learning- ínteres!

Section) en tas convenciones anua-

les de TESOL
Después de dos años de residencia

Chile. Sedesempeña como Direcio-

deCullura-Samia-

LA COMPUTACIÓN
SIN MISTERIOS

Escrito por los piolen ion a les Roberts y Schwartemann.
" Computación r Principios y Aplicaciones" es una obra er

se Incluyen los más vasto* conceptos del área de la

computación.

La programación, su metodología y algoritmos; loa principales

paquetes de software aplicado para procesamiento de texto,

planillas electrónicas y bases de datos cuidadosamente expilcado*

en un texto obligatorio en nuestros tiempos.

• •••••



Desde Viena a Kioto. Desde Santiago a Chicago. Desde

Helsinki a Sydney.

Unisys se siente como en su casa en más de cien

paises. En cada uno de ellos, especialistas en computación y

expertos de la industria forman parte de la cultura económica local.

Y ellos saben cómo aprovechar los recursos mundiales de

Unisys adaptándolos a soluciones especificas para las empresas,

gobiernos e instituciones que atienden.

Separadamente, los logros de Burroughs y Sperry son

mundial mente conocidos.

Ahora, juntos como Unisys, dos grandes potencias globales

dan forma a un nuevo poder que permite a esta compañía operar en

todos los continentes como en la propia casa.



Una herramienta para analizarlos riesgos de falla en cualquier sistema.

ANÁLISIS DE LA
CONFIABILIDAD
DE SISTEMAS
Fernando Espinoza F.

La contabilidad esta adquiriendo importancia
en la actividad productiva, ya que el concepto
encierra la resolución de los problemas de previ-

sión, estimación y optimización de la probabilidad

de supervivencia, duración media de la vida y por-

centaje de tiempo de buen funcionamiento de un
sistema.

En este trabajo se presenta un programa que
permite evaluar fácilmente la contabilidad general

de un sistema integrado por vanos componentes,
facilitando asi el análisis o diseño del mismo.

NOCIONES DE CONFIABILIDAD
La contabilidad de un sistema no es otra cosa

que la probabilidad de recurrencia del aconteci-

miento "no hay falla" que, a su vez. es el resultado

de una serie de acontecimientos más simples que
corresponden a la falla de cada uno de los compo-
nentes del sistema.

En consecuencia, las reglas de combinación de
confiabilidades son las mismas que las reglas ge-
nerales de combinación de probabilidades de
acontecimientos cualesquiera. Existen tres tipos

de sistemas que interesa estudiar;

Sistemas en serie

Son aquellos en los que la falla de un elemento
cualquiera de todos los constitutivos, que ha de
considerarse como un acontecimiento indepen-
diente, determina la falla del sistema completo.

Como las situaciones de falla son mutuamente
exclusivas, la probabilidad de buen funcionamien-
to del sistema viene dada por la suma de las proba-
bilidades de las respectivas situaciones favora-

bles.

Así. la confiabilidd del sistema será:

RS(D =
'

n o R,(t»

~L3>

Esta probabilidad viene dada por el producto de
las probabilidades de buen funcionamiento de to-

dos los subsistemas en el periodo de tiempo dado
Así, si el número de partes es n:

R,(t| = Ri(t)-R,¡ti-Fln(t) = N R,(t]

donde Rs(t) y R,(t) indican la contabilidad del siste-

ma y el subsistema en general.

Sistemas redundantes o en paralelo

Se llaman redundantes aquellos sistemas en los

que algunas funciones esián multiplicadas con
ob|eto de conseguir una mayor confiabilidad.

42

Sistemas complejos
Todo sistema mecánico, eléctrico o electrónico

está compuesto por cierto número de componen-
tes elementales distribuidos en forma maso menos
compleja.

Se concibe un sistema formado por componen-
tes binarios que pueden hallarse en dos estados:
en funcionamiento o fallado

Para poder aplicar el álgebra de acontecimien-

tos a un sistema comple|o, hay que reducir el siste-

ma, dado en forma de diseño mecánico, de esque-
ma o diagrama de flujo, a un sistema lógico se-

cuencial, para lo cual se utiliza el llamado "Árbol de
fallas" La representación en árbol de fallas es más
fácil de introducir a algoritmos matemáticos y ade-
más es posible, si se presenta la necesidad, inter-

venir y modificar el árbol con cierta lacilidad. redu-
ciendo con ello la posibilidad de error.

Dentro de un árbol de fallas se muestran los

distintos acontecimientos caracterizándolos como
sigue-

O
acontecimiento secundario: resultado

de la combinación lógica de otros

acontecimientos
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USTED PUEDE TENER UN CEREBRO
TAN BRILLANTE COMO EL DE ESTE PERSONAJE

El "CEREBRO" de su Microcomputador: EL SOFTWARE.

En ASICOM encontrará el mejor SOFTWARE disponible en el Mercado Nacional, para

resolver todos sus problemas administrativos (Contabilidad, Cuentas Corrientes.

Control de Stock, Remuneraciones, Gestión Ventas. Control de Producción, etc.).

• Programados en Lenguaje de 4 a generación.
• Ayudas en línea.

• Generador de reportes y gráficos incluidos.

• Niveles de protección.
• Utilitarios de automantención incorporados.
• Interfases con Matrices de Cálculo, Bases de Datos y Editores de Texto.

• Disponibles para instalaciones Monousuarias, Multiusuarias y Redes de PC'S.

• ...y muchos otros atributos.

Porque los avances tecnológicos de hoy asi lo exigen, su empresa debe contar con

cerebros tan brillantes como el de Einstein... {...y no dejar nada a la "Relatividad").

Si Ud. tiene un microcomputador o está pensando en adquirirlo, consúltenos por su

óptima solución de SOFTWARE.

a asicpm
Software para los tiempos de hoy.
Mar del Piala 2147 Providencia - Teléfono 745090'

Ecuador 236 Viña del Mar - Teléfono 976670



dadas las características del sistema, los aconte-

cimientos 2. 3. 6. 7. 8 y 9 son complejos, ya que
basta la aparición de una (alia para que el subsiste-

ma caiga

;-i'ííí n EfLflieitlWÍ Ült'IV UAL CE LO rrw «¡ENTES

fE-'0',ri'E ;' ."6

EMOSfWE :
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A continuación se selecciona la mayor probabili-

dad de catástrofe y se les asigna a los aconteci-

mientos 7 y 8, por ser iguales.

Se aplica el mismo procedimiento para 6 y 9.

EL KLTERO (E £J™)NE*IES!

StMK fF.OES5!L!C10f£ i

Para los acontecimientos 4 y 5. que deben ocu-
rrir simultáneamente, se simula mediante el mode-
lo en serie:

,,„,

erara n tim MIMMffMtffllBl
-

1 i ca*D i-;!:!, '1 í!f£'íll!ES NSffNISlllMIIES
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En este punto ya se tiene calculada la probabili-

dad de que talle algún motor de las bombas que
alimentan la caldera Para el acontecimiento final

se usa nuevamente la simulación con sistemas

conectados en serie

.•,.,,...,..

ei¡5!!n tes ¡Sl'lí-i'EE íl [í'liaiU'AS:

OMMUMtt

LMtESf L» «HEwmrasittaiEWiM. i

MEX EL NEEÍ (S [(BIHrrfülES (EteilSr

1IIGSÍÍE LS SMrtlíltltffl CEL CtWEBE»!£l «»!

ÍHPOWSIt! : tí; üSüsa* :.97JB6:E->>t

,„,„„,»»™-.™,

Resultado final: la probabilidad que el sistema

completo falle es P, = 3.8 x 10 J
ó 0.00038

Si la contabilidad obtenida no es suficiente, se
puede tratar de modificar el esquema mediante la

introducción de nuevos elementos en paralelo, o
bien seleccionando componentes con mejor dis-

ponibilidad.

Conclusiones:

La utilidad de! conocimiento de la confiabilidad

es importante para:

a) Deducir las características de seguridad de
funcionamiento de un conjunto de componen-
tes conectados entre si

b) Dar indicaciones para establecer una política

de mantenimiento
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Másaue
DMKtffiBaMS
PC Commodore.

i mTO TOTAL.1

ABIERTAS
INSCRIPCIONES
PARA LOS
CHARTERS 3

CONFIGURACIONES

COMPLETAS

DESDE US$1.140

más IVA eq. m/n.

Ya son muchas las empresas y profesiona-

les que se han inscrito en el Charter Com-
putacional Commodore '87, para adquirir

el exitoso PC COMMODORE.
Compatible con el IBM PC*, más toda la

avanzada tecnología Commodore que sig-

nifica la garantía de más de 10 millones de

equipos instalados en el mundo.

INSCRÍBASE HOY MISMOy logre impor-

tantes beneficios y ahorros porque ade-

más de su ventajoso precio Ud. puede

aprovechar el financiamiento especial de

BANCO CONCEPCIÓN: Tasa preferencial

y hasta 24 meses plazo.

Y por supuesto con la Garantía y Servicio

Técnico de Microcare, la empresa más

financia:

8 BANCO CONCEPCIÓN

importante en mantención de micro-

computadores.

Cualquiera sea su Configuración elegida

Ud. podrá ejecutar de inmediato en su

PC COMMODORE por ej.: Lotus 1-2-3,

dBASE III, Word Perfect, Contabilidad

Softland, Flight Simulator, etc. La pan-

talla monocromática puede operar en 3
Modos: —Modo monocromático Standard,

Modo Hércules Graphics ó Modo Emu-

lación (Emula Color Graphics Adapted

en pantalla monocromática a través de

tonos de gris, permitiendo ejecutar pro-

gramas que requieren monitor color,

porej.: Lenguaje Logo, etc.

NO DEJE PASAR ESTA OPORTUNI-
DAD... i i ¡VENGA HOY MISMO!!!

COMMODORE-
Venga a Los Leones 2215 (Tel. "2513404) o al nuevo

Cenlro Commodore: Apoquindo 3650 (Tel. 2311709).



o
V

acontecimiento primario cuyas causas
no se han desarrollado por cualquier

razón (taita de información, falta de
interés, etc.)

cadena de acontecimientos ya anali-

zada y que se repite exactamente
igual.

GATE OR: operación lógica en la

que el acontecimiento de salida de
la "puerta" se produce cuando se
presenta uno cualquiera de los

acontecimientos de enlrada.

GATE AND: operación lógica en la

que se requiere la ocurrencia de to-

dos los acontecimientos de enlrada

para que se produzca el aconteci-

miento de salida

PRIORITY AND GATE: operación
lógica que indica que el aconteci-

miento de salida se da solamente si

los acontecimientos 1, 2, 3 se pro-

ducen en la secuencia indicada (en

este caso: 3, 1, 2)

UN CASO PRACTICO
El árbol de fallas representa el sistema eléctrico

de alimentación de las bombas de una caldera, en

que el acontecimiento final, no deseado, es la falta

de alimentación de agua a la caldera.

1: interruptor alimentación exterior.

2: interruptor generador de emergencia
3: interruptor generador de emergencia.
4: interruptor motor bomba.
5: interruptor motor bomba.
6: generador de emergencia.
7: motor eléctrico bomba 1

8: motor eléctrico bomba 2

Por ejemplo, se ve que si tallan los interruptores

1 y 2 o los A y 5 la caldera queda sin alimentación

En los sistemas complejos se enumeran las

aproximaciones para evaluar los posibles modos
lIoí sistema, mutuamente excluyentes, para un nú-

mero dado de componentes fallados.

El número total de modos diferentes de talla es:

¿„ (")

donde n es el numero de componentes y x son los

Para utilizar el programa adjunto, el usuario de-

be escoger, entre todas las alternativas, los modos
particulares que producen la falla total del sistema

y sumar dichas probabilidades.

46

Con este método se puede calcular la contabili-

dad del sistema. Se asignará una probabilidad de
aparición de 0.02 a cada acontecimiento, es decir.

los elementos individuales tienen unaconliabihdad

de 0.98. En la practica se usan valores dados por la

información técnica, obtenidos de los anteceden-

tes históricos de funcionamiento, o por compara-
ción con componentes semejantes

Cálculo de la conliabilidad

Se empezara a calcular la posibilidad de apari-

ción de los acontecimientos secundarios más
alejados del acontecimiento final. En este caso.

I: WIE1Ü ¡1 l-ÍMlELO
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c¡ Proyectar los sistemas con características de
contabilidad económicamente óptimas.

Por último hay que tener presente que el sistema

debe funcionar satisfactoriamente bajo un conjun-

to de condiciones dadas, pero no baio otras condi-

ciones, y que las características satisfactorias pa-

ra cierto propósito no aseguran las buenas carac-

teristcas para otro M
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Conozca cómo almacenan la información su IBM-PC o compatibles.

DISCOS: FORMATOS
Y VISION DEL D.O.S.
Héctor A. Miranda Riquelme

En el número anienor examinamos algo acerca

oe como se graba la información en los discos

magnéticos y cómo se deben cuidar éstos En

esla oportunidad, profundizaremos en el asunto,

veremos en qué consiste el formateo" de un óis-

co, cómo traía los discos et DOS. cómo funciona

ia FAT, que es la parte más crilica de nuestros

discos v aigo sobre discos duros y sobre la "ba-

rrera de los 32 megas"
El disco magnético, veíamos, es un medio de

almacenamiento direclo puesto que para llegar a

un punió especifico de él no leñemos que recorrer

sobre lo que hay gradado antes Al igual que un

disco lonográfico, disponemos de dos movimien-

los que posibiliian el acceso diroclo (y rápido] a

un punto cualquiera sobre él. uno es el movimiento

de rolacion que se le imprime al disco (a 300 r p.m

para los diskettes y unas 3600 i p m. para los dis-

cos duros) y el otro es el movimiento radial de la

cabeza lecto-gratiadora de afuera hacia adentro

similar at del brazo de la tornamesa de audio

En el disco lonográlico. la "información" está

grabada en un surco que forma un espiral continuo

sobre su superficie En el disco magnético no es

asi. la información se graba en aquellos circuios

concéntricos que llamamos pistas, desconecta-

dos absolulamenle enlre si

Veamos por lo tanto de qué forma se llega a

obtener el "dibujo" exacto de las pistas en el disco,

de tal lorma que nueslro computador las pueda
ver, reconocer y acceder a ellas

El formateo

La tecnología del formateo de discos es gene-
ralmente desconocida tanto por programadores
como por usuarios, que se remiten a utilizar la

parte del sistema operativo concomióme a los pro-

gramas de aplicación En esta sección examinare-

mos someramente en qué consiste la técnica del

formateo

Al grabar-la información sobre la superficie mag-
nética do un disco, ésta es tratada como una matriz

de posiciones de puntos, cada una de las cuales

puede tomar el valor de un bit. ó 1 Dichas po-

siciones de puntos no eslán previamente determi-

nadas, por lo que deóen marcarse para sincroni-

zar a la cabeza lee lo-grabadora y ayudarle de
esta forma a encontrarlas y comprobarlas El "mar-

cado" del disco se hace a través del formateo

Todo disco debe ser inictahzado con un cierlo

dibujo magnético, llamado formato, antes que

pueda ser utilizado en un computador El fórmalo
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sirve al computador como,un mapa de carreteras

y le ayuda a encontrar y acceder a las posiciones

de grabación

Pero como es de suponer, no existe ningún for-

mato estándar en la industria de los computado-
res Los labncanies de computadores escogen
diferentes lormalos por razones de costo de hard-

ware o para incrementar la capacidad de almace-

namiento, la contabilidad, la rapidez en el acceso
de dalos, la compatibilidad con los sistemas ope-
rativos y otras razones

Los distintos formatos se diferencian por el nu-

mero de caras de grabación, el número de pistas

poi cara, el numero de sectores por pista y el

lamano del sector, que en coniunto constituyen

las que llamábamos cualro dimensiones del disco
Nuestro IBM-PC original (o estándar) utiliza en sus

diskeltes 2 caras de grabación. 10 pistas por cara
9seciorespor pista y 512 bytes por sector, loque
da una capacidad de 360K Pero en sus comien-
zos utilizó 1 cara y 8 sectores por pista, lo que
proporciona 160K de capacidad Los diskeltes de
densidad cuádruple (alia capacidad) del IBM-AT
lienen 80 pistas por cara y 15 sectores por pista

Los discos duros utilizados normalmente en la la-

mida del PC tienen enlre 300 y 600 pistas por cara
(las que pueden ser más de dos. porque a diferen-

cia de un simple diskelle, las unidades de disco
duro son unidades fijas, selladas, que pueden es-

tar constituidas por más que un solo plato) y 17

sectores por pista

Figura 1: La típica composición

del sector de un diskette soft-sectored.



¿Qué es lo que escribe el formateo?

A grosso modo, vamos a trazar, con ayuda de

la figura N'' 1, una descripción de qué cosas se

graban sobre un disketlc al momento de ser lorma-

teado.

La figura N° 1 ilustra un tipico fórmalo de dis-

ketlc del Upo sofi-socfored Cada sector se divide

en un campo de identificación (ID) y un campo
de datos Combinados, estos campos contienen

los siguienies subcampos: dosgaps, dos subcam-

pos de sincronización, dos marcas, un subcampo
ya sea de identificación o de datos y un subcampo
de código de detección de errores El subcampo
de datos denlro del campo de datos es la parte

más importante del seclor, puesto que conliene

los dalos del usuario Tipicamenle. conliene

desde 128 a 1.024 bytes de dalos El subcampo

ID contiene sólo datos permanenies de direccio-

nes y anda generalmente por los 4 bytes de longi-

tud Manliene siempre el número de la pisia y del

sector, también puede guardar información

acerca del numero de byies del sector

Un gap es el espacio entre campos Sirve como
una zona de bulfer que separa dos campos que
pueden ser reescritos separadamente El campo
sync alerta al computador sobre el Upo de informa-

ción que viene. Es como un letrero que dice "ca-

mino angosto a 200 metros" Una marca se usa
para indicar cómo eslán organizados los dalos en
un byte, indica dónde comienza un byle y confirma

que un campo sync es de hecho lo que parece y
no un simple byle de dalos que se asemeja a un
sync. Una marca tiene generalmente una forma

muy especial para que el compulador la dislinga

sin problemas
Es fácil cometer errores al leer desde medios

magnéticos Un error de lectura puedo ocurrir ya

sea en el campo ID o en el campo de datos El

compulador chequea esto con un código de de-

tección de errores (EDC) escrito generalmente en
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cada campo Este verifica la exactitud de la ope-
ración de lectura e ínlorma los problemas Hay
muchas maneras diferentes para llevar a cabo esta

tarea, pero los dos métodos principales de detec-

ción de errores son: el "checksummmg" y el "cy-

clic redundaney checking (CRC)"
Si queremos hacer una analogía, podemos de-

cir que un disco sin lormatear es como una hoja

de papel absolutamente en blanco Formatear el

disco sería como dibujar las líneas al papel para
dejarlo apio para escribir sobre él Pero hay ade-
más un elemento bástanle impórtame que el for-

mateo escribe sobre el disco y que es semejante
a poner una ñola de encabezado en el papel que
diga que esa página ya está en condiciones de
ser escrita y que la página del reverso también lo

está o no En efeclo, hemos visto que un disketie

puede ser escrito por una cara o por las dos. o

que puedo tener dislmlas densidades de graba-
ción En fin, hay una sene do parámetros identifí-

catenos del lipode diskette que están intimamente
ligados al hardware y esta identificación debeque-
dar grabada también en él al momento de ser

formaleado, para que pueda ser leida por el dnve

El formateo tísico y el formateo lógico

Ahora bien, todo esto eslá dictado por el hard-
ware, específicamente por el conlrolador del dis-

co, que determina los tamaños de sector y otras

características del formato Todo lo que hemos
visto acerca del formateo de los discos está rela-

cionado con el hardware usado, por lo que pode-
mos llamar a esla parte el formateo fisico del disco,

pero en realidad el formateo consta además de
una parte que llamamos el formateo lógico del dis-

co

El formateo lógico del disco es esencialmente
la conversión de un disco a los estándares de
nuestro sistema operativo Cuando un disco se
lormalea para el DOS. se crea la estructura lógica

del eslilo DOS Veremos en la siguiente sección
cómo visualiza los discos el DOS para comprender
más a qué se refiere esta diferenciación entre for-

mateo físico y formateo lógico

Pero hay algo bastante ¡mporlanie y que cons-
tituye la dilcrencia entre el formaleo de un óiskelle

y el lormateo de un disco duro en el DOS Cuando
nosotros compramos un diskette, ésle viene com-
pletamente virgen, sin nada escrito sobre él. Por
este motivo, al lormalear un diskette estamos efec-
tuando sobre él el lormaieo físico y el formateo
lógico a la vez. El disco duro en cambio, es una
unidad sellada hermética instalada en el PC ¡razón
por la cual IBM prefiere llamarle disco lijo), que no
es intercambiable de computador en computador

y que contiene uno o más platos que conforman
el disco y que no pueden ser extraídos de la uni-

dad. Por esla razón, los discos duros ya vienen
con el formaleo fisico hecho. En consecuencia, al

tormaiear un disco fijo, se realiza sobre él sola-

mente el formateo lógico
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Un disketle puede ser lormaleado lanías veces

como se quiera, quedando 'en blanco" Todos los

dalos antiguos que estaban escritos sobre él son

eliminados por el formaleo lisico y cada byte sobre

el diskette es lijado en un valor por omisión (F6

hexadecimal) Por consiguienle. los datos anti-

guos son irrecuperables Un disco fijo (duro) tam-

bién podemos lormalearlo tañías veces como que-

ramos: no obstante, se realiza sólo el formateo

lógico sobre él por lo que no se escribe nada sobre

los byles antiguos En consecuencia, los datos
antiguos de un disco duro son todavía recupera-
bles después de haber sido lormaleado ésle

Los discos que ve el DOS
Tenemos baslante claro que las unidades fun-

damentales de la actividad en el disco son los

sectores de grabación. El número de sectores de
grabación en el disco nos lo da el produelo de
las Ires primeras dimensiones del disco. Las tres

primeras dimensiones del disco dimensión verti-

cal (el número de caras del disco), dimensión ra-

dial (el número de pistas por cara), y dimensión
circular (el número de seclores por pista)- identi-

fican plenamente a cada sector individual y son
efectivamente las coordenadas que el DOS utiliza

para localizar un sector específico en el momento
de leer o escribir

Pero para efectos de sus propios propósitos, el

DOS "ve" al disco no de esla lorma tridimensional,

sino de una lorma unidimensional El DOS "aplas-

ta" el disco transformándolo en un arreglo lineal

con los seclores ordenados en forma secuencial.

desde el sector (el primer soelor de la primera
pista de la primera cara del disco), siguiendo con
el sector 1 (el segundo sector de la primera pista,

etc.), hasta el último sector del disco (el último

sector de la última pista de la uliima cara del dis-

co). Esle esquema de organización del disco por

el DOS lo podemos apreciar en la Figura N° 2

Figura 2: Un disco en tres

dimensiones en relación al DOS unidimensional.

La barrera de los 32 Megabytes
Es interesante apreciar que esla lorma del DOS

de "ver" el disco impone una de las restricciones

más agudas para este sistema operativo

En el arreglo lineal dibujado en la Figura H° 2,

vemos que los sectores van numerados desde el

hasta el último El DOS enumera estos sectores
del disco de la forma más natural para el PC: con
un número de 16 bits. Existen solamente 64K (ó

65536) números de 16 bits diferenles; por lo tanto,

el DOS puede enumerar (en consecuencia mane-

lar) sólo hasta 64K seclores Finalmente, si consi-

deramos el tamaño de 1/2 K de cada sector, ob-

tendremos que el disco más grande que puede
usar ("ver") el DOS es de 32 megabytes. Esto es

lo que se ha dado caprichosamente en llamar "la

barrera de los 32 Megas", siendo objeto de am-
plias discusiones en cuanto a cómo poder crear

un estándar que pueda sobrepasarla.
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La estructura de un disco bajo DOS
El DOS divide nuestros discos en dos parles

un ároa de Sistema y un área de datos El área de
Sislema, que es la porción más pequeña, alma-

cena cierta información de gran importancia para
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el DOS y está dividida en tres parles La Figura

N" 3 nos ayudará a ir visualizándolas La primera

parle es el bool o sector de arranque' en él se

graba un pequeño programa cuya función es co-

menzar la carga del sislertia operalivo grabado
en el- disco Cuando usted lormatea un disco.

puede ejecutar la instrucción FORMAT seguida

de la opción S; eslo grabará una copia del DOS
en dicho disco Ahora bien, si esta copia del DOS
eslá presente en el disco, el boot se encarga de
cargarlo en la memoria Si, por el contrario, el disco

no tiene el DOS grabado en él, el boot es lo sufi-

cientemente inteligente como para detectar esta

situación y enviar un mensaje de error Hay más
información imporlanle grabada en el sector del

boot, que tiene que ver con el tipo de disco que
se está utilizando; es la identificación a que hacia-

mos referencia más arriba.

La segunda parte del área de sistema y de la

cual ya sabemos algo es la File Allocalion Table

o FAT En ella, como veíamos el mes anlerior.

quedan grabadas las coordenadas de los secto-

res donde está grabado un archivo Veamos la

Figura N" 4 para darnos cuenta cómo funciona

esta FAT Sabemos que el disco es tratado como
un arreglo lineal de los sectores uóicados en se-

cuencia y que los archivos se distribuyen en uni-

dades lógicas llamadas cluslers I aFATessimple-

menle una tabla de números con un lugar en la

tabla para cada clusler del disco y que. partiendo

del número del primer cluster que ocupa un ar-

chivo (dato que se lo entrega el directorio, ya ve-

remos], va encadenando numero a número lodos

los cluslers que ocupa dicho archivo Suponga-

mos que un cierto archivo X eslá grabado en esle

disco Este archivo comienza en el cluster 2 del

disco (dato proporcionado por el directorio), ve-

enlrada del directorio contiene ocho byles en los

que se graba el nombre del archivo, tres bytes

más en los que va la extensión del nombre, en
seguida una señal adicional en la que se graba
la fecha y la hora de la creación o úilima actualiza-

ción del archivo Todas estas partes ya las cono-

cemos, porque son visibles en la pantalla cuando
uno ejecuta el comando DIFt Pero a continuación

hay dos dalos más: uno es el "número de cluster

inicial" que indica dónde (en qué clusler) co-

mienza un archivo y el olrges el "alributo del archi-

vo", que indica si es de sólo lectura o no. si está

escondido o no o si es de sistema o no Cada
entrada del directorio ocupa 32 bytes, por lo que
en cada sector caben 16 de ellas Un diskette de

doble cara común del PC liene asignados siete

sectores para el directorio, por lo que puede con-

tener 1 !2 entradas a él ¿Parece poco'' Elecliva-

mente, puede ser poco Si consideramos la capa-

cidad de un disco duro de 20 megas del IBM-AT

y que éste dispone de 32 sectores para el direc-

torio (es decir, capacidad para 512 entradas) es

poco Pero, mediante el uso de los subdirectorios

tema al cual ya me referí hace dos números
.

esta capacidad puede multiplicarse tanto como
queramos

Y. finalmente, el área de dalos del disco os la

que se utiliza para grabar los datos del usuario,

que es la parto que manejamos y ocupamos todos

nosotros

Con esto, completamos esle ciclo acerca de
nuestros discos magnéticos y de cómo cuidarlos

y sacarles mayor provecho En los siguientes nú-

meros, continuaré hablando sobre otros aspectos

importantes del PC „

/S> /^>/^v> ^^

Figura 4: Asignación de espacio de un archivi

en la FAT.

mos en la FAT que continua en el 3, sigue en el

4. a continuación en el 6 y finaliza en el 7. En cada

entrada de esta tabla (FAT) esté el número del

clusler que sigue al aclual Un valor de asignado

a un cluster indica que dicho clusler está disponi-

ble.

La tercera y úllima parte del área de sistema es

el directorio que contiene, como ya sabemos, la

lisia de los archivos grabados en el disco Cada
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